
Las Cajas Rurales de Aragón 

conocemos al detalle las necesida-

des que se dan en el mundo rural. 

Porque sólo así podemos ayudarle 

a que usted vea el horizonte con 

claridad, y consiga aumentar sus 

expectativas de futuro. 

Las Cajas Rurales de Aragón 

trabajamos a su lado, hombro con 

hombro. Usted saldrá ganando. 

CAJAS RUUAI,ES 
DE ARAGON 

- '""" HUESCA· IERUEL· ZARAGOZA. CAlUNENA-oyALON' 

de Aragón 
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Asegura cada año tu cosecha. 
seguro que no te equivocas 

El pronóstico para este año no puede ser 
mejor: habrá buena cosecha en todas las 
regiones. Tendera a mejorar con un 
predominio de agricultores que aseguran 
su cosecha en todas las zonas. El 
seguro agra rio avanza y te ofrece mas. 
Más coberturas. mas facilidades para 

lABRANDO FUTURO 
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contratar seguros, mas económicos 
con más subvenciones. Cada año mas 
agricultores se dan cuenta de que no 
vale la pena correr riesgos. Más de 
350.000 agricultores no pueden estar 
equivocados. Asegura cada año tu 
cosecha. Seguro que no te equívocas. 
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Editorial 

La oportunidad de los Leader + 

C
ON la idea de fijar población en el medio rural. promover adividades económicas generadoras de renta complemen
tarias a la agricultura y respetuosas con el medio natural comenzaron a aplicarse en toda la Unión Europea los pro
gramas de desarrollo rural en 1991. 

El propóSito final de la iniciativa comuni taria Leader ha sido siempre eVItar que la falta de infraestructuras y de alternati
vas económicas en el medio rural frene la tendencia al despoblamiento y al envejecimiento rural, un propósito vital para un 
territoriO tan extenso como Aragón que cuenta con 47_000 kilómetros cuadrados y una población dispersa 

Pasado este tiempo. se puede comprobar que la iniciativa Leader ha supuesto. sin duda. el detonador de una nueva 
forma de hacer las cosas para y por el mediO rural aragonés, Nunca antes se había implicado tanto a la poblaci6n en su pro
pio desarrollo. desde la planificación hasta la gestión y la ejecución. Ninguna aSOCIación CIVil habia dispuesto antes de tanta 
autonomía y capaCidad de decisión sobre fondos públicos 

La cooperadón necesaria entre todos los agentes (Comisión Europea, Adm inistración central, Gobierno de Aragón, 
Adm inistración local, Grupos de Acción Local y poblaCión del medio rural) eXlgia una definición clara de las funciones que 
cada uno de ellos debía desempeñar y una confianza absoluta en las responsabilidades de todos ellos en la ejecución de 
dichas funCIOnes. 

El reto estaba planteado, La grandeza de la idea ilusionaba a todos, se presentaba como una gran oportunidad para 
explorar Itinerarios nuevos y, al mismo tiempo, los riesgos eran evidentes: la iniciativa privada en zonas deprimidas podía ser 
incapaz de asumir las inversiones previstas, la rigidez de las administraciones podía llegar a bloquear los proyectos, la toma 
de dedsiones podra ser demasiado arbitraria ... 

La ilUSión pudo con todos los recelos y hoy Aragón se puede sentir orgulloso de lo que ha Sido esta etapa. A pesar de 
todo ello, no hemos hecho más que superar Ja etapa IniCial. lo justo para convencernos de que el cam ino, con sus obst-acu
los. es transitable , Nos enfrentamos a una nueva etapa en la que habrá que mejorar el tramo abierto. allanando las dificu l
tades, y mantener el esfuerzo para seguir avanzando sin perder la orientaCión . 

A pesar del retraso [Dn que la ComIsIón Europea está llevando la aprobación de los programas del Leader +, esta nueva 
inu:iativa vuelve a ilUSionar al mediO rural aragonés_ La5 condiClones del Gobierno de Aragón han hecho posible que más del 
90% del territorio aragones pueda acceder a estas ayudas mediante la formación de los grupos Leader. 

La iniciativa leader + tiene asignados 12645 millones de pesetas (76 millones de euros) para Aragón para el periodo 
2000-2006, Las previsiones del Gobierno aragones son que los 13 grupos leader 11 se reducirán a una horquilla que oscila
ra entre los 10 Y los 12 grupos, fundamentalmente por exigencias poblacionales. 

A los critenos poblaClonales, de terrltorio_ en Aragoo se ha anad1do el enteno de COinCidencia con la delimitación 
comarcal de los grupos. El programa europeo Leader Plus no se pondra en marcha antes de enero de 2002. acumulando 
un retraso en su elecuclón, ya que su iniCiO se esperaba para el pasado mes de JUniO 

No obstante. con la experiencia adquirida. renovando la ilusión y con la participación de nuevos agentes, esta vez Aragón 
también sabrá responder a los nuevos desafios y defender los intereses legltJmos del medio rural 
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El Departamento de Agricultura 
del Gobierno de Aragón pre· 
sentó el 18 de noviembre de 
2000 el programa de iniciativa 
comunitaria lEADER PLUS (o 
LEADER.) a la (omisión de las 
Comunidades Europeas, pro· 
grama que puede ser aprobado 
a lo largo del mes de julio salvo 
incidencias de última hora. Se 
abrirá de esta fonna el proceso 
para seleccionar los programas 
de desarrollo que en Aragón se 
beneficiaran de la iniciativa. 
Estos programas de desarrollo 
abarcarán necesariamente terri· 
torios incluidos dentro del 
ámbito posible de aplicación de 
la iniciativa, que es toda la 
comunidad autónoma excep· 
tuando Zaragoza y municipios 
próximos y que, gradas a LEA· 
DER PLUS, van a disponer de 
una herramienta para encono 
trar nuevas soluciones a [os 
retos a los que se enfrentan. 

A DOlFO BALLESTÍN C A:\TÍN (*) 

La inicia t iva comunit;lria se su,tenta 
leg"ll1l('nre en el RegLllllenro (CE) 
1.260/1999 aunque b rrel'[l ración de 
1(l~ rrogr:1111rlS ~e inicilí prül'l;1menre 
cnn In I'llbl icaciLm de la:; orienracionc" 
..le 1[1 C1mbi6n ¡¡los E.~radn~ miembro~ 
en el DI<lrio OficÜJl. pllblic<tción que' 
rU\(1lllgar ('1 18 de 111ayo de: 2000, A 
partir de' ('ste mOInl'ntll 1:1 DireccllÍn 
Gr':lwrnl Je s't.rul.Lura.., Agrmia, .ldljui
nó el cO!l1eriJo de l'bl"JITIr el 1:;', r¡:,rrama 

de la. l1ul"Íatlt '¡j cl!Jllllllitmin LEA/JER 
PLUS dr Arag()JI lQlO-1CC6 en c\)o]1e

n!el/m U1n ¡ .. Xhl' Lh adml1ll,rnlCi.ln",~ 

que \·'111 a l'arnCIp;lr en ~II financi[lCl<.Ín. 

Ad<,m,í~ .. It e~t,l [.'art1cil'<.1ci0n Je 

ta.'1 H .. ! lllini~tracitlnI:!S financiaJQra~, l'l 

pmgt<.1ma se ha ~\)Ill('tiJIl <l cun'u!ta, 
pre\'iamente al envío ,1 b Combil1!l 

ElIrn~'l'n, <\ 111, ~lguICnH.~' 'Igcntr.'s ('CI)
n{¡minl~ v ~lCidks: 

- A~)d<1cilín AE:wTlJ tk·Jlí\·cnc..~ 

Agricllltor<.'~ Je Antgún (ASA1 A) 
- Uni\'in J" Agricllttl)rl'~ y ("HUI

Jl'rll~ J..: Am¡.:,ín (UAGA-COAl;) 

6 

Progr 
ER 

¡dad 
las 

•• • • 

, 
• 

, , El fin de1llTograma es 
lograr UI1 tejido económico 
\1 !iocial dinámico en las 
~onas rurales , , 

- Asnci:lcir.:l!1 Regional Je Agri
culrMl!s y (J:lll<l. !err.ls -1t' Ar:lg{1Il 

(ARAGAl 
- Fedemci'ln de TrabnJi1dme~ ele 

In T1cm (FTT) 
- Uni,)!l Gent'r;:¡1 JI.' Tr:1l'éljadn

rr.:s (UCT) 
- COmiSllll1 .. " Obrer;b(CCOO) 
- FeJcr,lLilín AnJg\1ne~a de 

MUlllcirir)~ y PTlIYm[H1.~ (F AM P) 
- Asnci:1CHín Aragm1l's:1 Je 

MU!1lClpH l~ (A5AII!\) 

- F", .. lemci6n Arag.)lle'a de e l()

~~tr<lt I\'al> Agwri<l~ (FACA 1 
- RtJ AwgUllt's,¡ de Desarrollo 

Rud (RADR) 

- Consejo ECOlllllnico y Sodal 
Je Arag6n (CESA 1 

- Cunsejo .1", Prnrecci\ín Je la 
:-.Jélnlmle:ilJeAmg6n (erNA l. 

El programa In recibióoficialmen
re b Cnmi,,¡ón el 17 de mwiemhre de 
2000 por mdii1cilln de b Rerre~l~nta· 
ci<-'in Permnnente de E."IXli'lél; ~ In ick) 

así una etapa de c\aluación)' consultas 
entre ¡"lS Jlferentes seT\'ici\)~ de b 
Combión, Cl1lhUlws qUl' mnu\'af0n la 
~ll]¡C1tUJ Je moJ¡fiulLión Je <llgun\), 
d~rcC(()~ dr.: I rn l!!r: IIll,I. DestIL' la l )lrl'C

ciún Cil'ncT;t! Je E.~trllCtur'I,' ,e han 
n~all:flllo l a~ !ll\JJificacicme, r~qll~ri
d:l~, y ~al\() qu~ l\l~ ~~r\'icio~ ..lt 1.1 
Cil!llisi6n ,e de~Clle!guen a tí ltima 
hor,l Cl1n requenllllenh)~ l1Ut\'tlS, el 
progmma podría estar ,tprobaJo en el 
mesdr:jllIIO. 

Cna \"e: aprobadl) el programa 
rcgi\)illl l, Sr.' rwc\.'dcní. d b pll h I ie al' i{111 
\.'n el BOA J\.' L..t or..l..:n Jc convoc;lt,)

rid qUI' Tegulaní el rroCr.:~l de rrc~en
tacHin y ~d..:cción Je los rrogr:¡m:1S 
cnmarLlk~ ..le .. I e~arrllllo rUT:'!\. Lns 
T<'rri Tori')'':11 l o~ qut: \·a\,an a ,lCíU:1r 

• 

• 

• 

• 

2'·11111lo 

do'''' 
f'u!.JhCil(JOf1 

l"!' ~ DOCE del 
Rpglaml!l'llo 
gl"!'efil l 
d~ 105 jonelos 
~urale5. 

'UI 1 2&011999 

l' dfI mayo 
<lo_ 

!"lJblr ra<:«l" en 
ej DO( E de IiIs 
OI~ntilcfOOO!o ce 
a CO"",.s~n iI ~ 

• AWiId'~ '*',. .,ob1d6n 
poi' ,. ComlsIón 

P~bl~eo 
el BOA de la 

convocatcr.a 
piIIiI selea:ior'l<Ir 
orog¡aJ'!'la> 
~om<lf,a~ 

• HGt. fitIMs 
"'200' 
5e1e<;CI<)<l elfo 
prog r ~rnasy 

j"ma d;> COrl'K'n ros 
WI'I 11li Wff['S.¡)O'l

dlenles 91'l1pcz de 
acoon local 

• ,. dr..... " , . ___ xman 

• 31 '*' dldf!mbre .. -
Ro de pl.uo para 
IrnalaaclÓfl de úl\J-

lo~ pr,}gr:Hn,1~ que Se l're~enren del't"
n-'in (()rm~lT un COllJuntn hl1nwgéne\) 
JcsJl· el [1ll11f') ,le \'ist;¡ tí,ie<), econó
mico y sncial ~. ah[lrcar una poblm:itÍn 
de;ll rnenns 1 0,000 hahll;lnt(·~, 

CUTH)(:ldn$ l¡)s pr"gr;IIllds ,elec
ci()n;¡,I,,~ se l'f0Cl·,lcT,i a 1<1 firnu Jl' 
C¡)nn'nio~ con llJ~ grupu.; Je accilín 
!üG¡1 qlle Il~ han rn\J1HJViJ". A P_¡TUt 

de .. ,te momcnw ~l' p()Jr::ín rCLih i r y 
atl'nJeren cl1,b Ulhl,k·[¡l" tCfrltllrlll, 

Ia~ sll l icitudc~ de 1", prnlllOrrJrc," Je 
!,royccro~ , ~irU¡lci,ín que puc.lc len!:'f 

ILlgur en t"nero Ji;? 2002. El pcríllJ.) de 
i:1probar.:ión Je rmy('n(l~ ~t' t'xrender::í 

ha~ra diciemhre del aii.<' 2006; ¡X'~t<.:!
rillrmenre, qucu,lrd un pla:() pnra 

fina ]¡::H la ejecuc ión dl' l (\~ tni~m('s y 
presentar la Jocumentaci,m de cierre 
de programu, que se pnxJlIciría ya en 
d2009. 

Objetivos y esrrategia 
LosobjcrivoloJel l'rogri.\111:1 regiunal 

deben ser acorJes con 105 '-lile Jc t"inc hl 

• • 
• 

" L()~ territorios en los 
'lIte l'a:"WJ1 a aCUtar los 
pmgramlls d~beráll abarcar 
una {)Ohlación de al menos 
10.000 ha}nrance.l , , 

pn \~'i;¡ C()lllun lGlC i ,111 .. I!:' 1: 1 CoIllIS1(ln ,1 

106 Esladú~ I'v1 kmbrll~: It\ll1l'ntar la apli
GK i6n de l'~lr,\tq~l~b r..ITlginales lil' des· 
<lrwllu slMcnibk. inu:~raJa" ..11.' cali
J'IJ y d{'~l!n" .. hs ,1 h¡l'xperin1l"ntdcitín 
J..: l11.1t'\'a., Ir ltll\a.o; Je; 

- v,t!11ri :¡\C1Ún del rJuimonio 
n:¡Tur;¡\ yculnmll. 

- mejora dl' l l'nrnm~ll'c, m{imiLl) 
:1 fin Jc (ontrihui r ,1 b Cr ... ~~cil-m Je 

em¡'k:l), 
- 1llcJ,)ri'l JI.' b Cilr;1Cid;ld de 11rg;~

n i:acitín dt' I :l~ CI)mun iJm1es. 
A r;lrrir de :14\]1, y UIl;¡ \"e: rta li:ad\) 

el alli.Íli~i, de J.¡ situación acw:11 Je b 
:(1!kI 'illscerrihlr.: J ... hcnd iciJrse Je la ini
cmtiv;¡, 'i'" JCri\':1 un dia¡:''1Iú,ticr,l d,lmk 

Tema del mes 

( 

se km nbtenielo los l'ruKlpélla probk:· 
ma~ () 111nit¡)cit~ne~ de b :\)11a, junw con 
¡ ,h \l~'Onu nid<tde:. v poten" i al iJ" .. !cs, 

El fin últimoJc l pro):!mmél es lograr 
un t,,'jid\ll:C01lL'ltlllCl) y socia l din"ími
C\) en Ids :(111<lb rumlc~, '-lue slílll ¡xKlr,í 
Cntbl·gUIN: l1wJiantl' la vllklri.:ación 
de su~ reeurso~ r.:nJól!r.:nos <l Lnl\ 'és ..le 
un.l actU<lLHín intq;-mlLt en una e~lm

tl",l;-ia rerritorial <1~LcnJcntc y dtkCUil
Ja ,ti cllntcxtn k'ulL 

La cqr,:¡tr.:gid LjlK' Ji~l:f¡a el rrogra-
1ll,ll'n am~ <t cpnsq,;lIir lo .. ()hje ti\'\)~ ~L' 
urnculfl sobre rreSl'JC~ y ClnCI) ll1eJiJas: 

Ej@ 1. Apoyo a las /!juategias 
de desarrollo rof .. /' 

Medida 1 Adq\llSlOOn de capaodades.. 
Med¡da 2 Prog'MTI<IS de ~rrollo ru ral. 

E~ 2. Apoyo, 1, (oopNadón 
entre rerritori(Jj, 

Medida 3 Coapera:: icm Inlfftf'fntooal, 
Medida 4 Cooperar.: i6r\ tTansnacional. 

Eje 3, 6flt1ón, seguimiento y evaluación. 

Medida S Gest ión, segUlIlltenlO y evallJaCiém, 
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Delimitación de 105 
grupos Leader 11 
de Aragón 

liI 

• 

< • 

Grupos leader 11 Aragón 

CentrO para el desarrollo del Sobrarbe y la Ribagoru. 
AsociaciOn para ~ desarrollo rural Integral de las comarcas Daroca 
y Calamocha 
Centro para el desam;¡Ho del MaestTaa:go 
Centro de desarrollo Integral del Somontano 
Centro pata 1(1 Innovación en el desarrollo de las ~onomías rurales 
Cel Prepirineo Occidental 

leader Calatayud 
CentrO Pi1T'a el desarrollo de la comarca del Mar de Ar3gón 
Monegros C~IJO de desarrollo. 
Asociación para el desano! o IntegraJ del Bajo Martln 
AsociaClOl1 para ~ desarrollo Integral de ta Sierra de Albarracin 
AsoclaCIÓn para el desarrollo Gallego-Sotón_ 
AsoClaC!Ol1 para el desarrollo de la comarca del Moncayo 

Asor:::iaoon para el desarroMo del Mezquin-Matarrarta 

- Adquisición de c:apacidm!es: esta 
medida está de:.-.:inada a poner en mar' 
cha iniciativas de desarrollo rural a tra~ 
vés de la constitución de grupos de 
acción local que elaborarán un progra
ma para acogerse a la medida "progra
mas de desarrollo rural", Con cargo a 
ella no podrJ apoyarse a territorios que 
se hayan beneficiado con anterioridad 
deLEADERloLEADERl1. 

- Programas de desarrollo rural; 
destinada a la aplicación ~bre deter
minados territorios de programas de 
desarrollo con un enfoque integrado y 
concertado, basado en la interacción 
de los operadores, sectores y proyectos 
y cenrrado en un aspectO dominante y 
repre:.entativo de la identidad, los 
recursos y los conocimientos técnicos 
específicos desarrollados en el territo
rio en cuestión. 

Los aspecto:> ag lutinantes que con
templa el programa regional son tos 
cuatro que enuncian las orientaciones 
de la Comisión; 

1. Utih:aci6n de nuevos conoci
mientos y tecnologías con el fin de 
incrementar la com~titividad de tos 
productos y servicios de los terrirorios. 

2. Mejora de la calidad de úda en 
las :onas rurales. 

3. Valori:ación de tos produc tos 
locales. 

4. Valori=ación de los recursos 
naturales yculturales. 

Los beneficiario~ de la medida 
son tos grupos de acción local. Ellos 
son los respOruables de la aplicación 
del programa en su rerrirorio y a ellos 
les compete, bajo el seguimiento y 
control del organismo intermedia
rio.la aprobación en su caso, la ceni
ficación y d pago de las a'f"Udas para 
los proyec[Q~ en concreto que pre
senten [os beneficiarios finales (pro
motores). 

- Cooperación interterrúarial: con
templa la puesta en común de conoci
mientos técnicos, recursos humanos y 
financieros entre territorios beneficia
rios de la medida "'programas de de:;
arrollo rural,. dentro de España. 

La cooperación deberá eonsi~tir en 
la reali:ación Je acciones comunes e 
intcl;radas, cuando sea posible. en una 
misma estructura. Por tcmto. no debe-

• 

• 

rá limitarse a ser un simple intercam
biode experiencias. 

- Coopo?Taci6n !Tanmacional; 
destinada a la puesta en común de 
conoc.imientos [¿cnjeos, recursos 
humanos y financieros enrre territo
rios, beneficiarios de la medida .. pro
gramas de desarrollo rural .. , de al 
menos dos Estados miembros. Igual
mente las acciones reali:adas deben 
ser comunes e integradas en una mis
ma estructura. 

Objetivos especificos del Programa de illic:iativa 
comuniLma LEADER PLUS de AragOO 2000-2006. 

Fin último: logr ...... ujido 
ecc.ómic;o y social diúmico 
ele las ZO~ rurales 

Objetivos especif/Cos horizontales 

1. Potenoor t.l '9l '>!dad !le oportunidad 
2. Incrementar tas oporum.dWes 

' .. ""'ro 
3_ AsegJrar SU Oesarrolo 5CSle!1tie 
-4 F>:lreooar el car~ iI"Illovador 
5 Incorporar los 1I5peCtOS locales 

Y l'I1dógenos 
6 Favorecer la partrtipadón de la 

""''''''''' 
Ob¡eTivo$esp :d ficos veniales 

Función te,,¡!orial 
I'romoief el equ'abno lM11on¡j 

Mejorarla capaodad de organi!aciof1 

Fond6!l «<iaI 
Mejorarla UlJidi!d de vida 
~orar ~ ~bt¡c arjr)n 

Re'/Il<Ilizar el re¡tOo §OOi!1 

Funr:ión~ 
Conservar los reo.HSQS 

Función econOfmro-pn:dllCTrlliJ 
Me¡orar ~ compe¡,¡ivfd¡¡d 

O1versoficar I~ ilCtMdad ffO!"lÓf'1ica 

Inw:>rsión y f inanóación (en millones de pta5.) 

(l)={2)+{4) 

l . Estr~ de desarrollo , 1.279,640 

, lll,rlq) IISlOÓn de ~ 25)91 

'.1. Programa ~ OesiIrroIlo 11.254.349 
:z. Cooperación 1.289,824 
1.1. InterlfmtO!'lc1l 1034.388 
2.2 T~1 255,436 

75,372 
12.645 

I ~ 

LJ 

- Gestión, seguimiento y evalua
ción; esta medida acoge actuaciones de 
las admi.nistrnciones públicas orienta
das como su nombre indica a la ges
tión , seguimiento y evaluación del 
programa regionaL 

Medios financieros 
El éxito de cualquier programa o:tá 

condicionado a los medios puestOS para 
Uevarlo a término. En este sentido, el 
ProgTama de la tniciaova comunitaria 
LEADER PLUS de A,agón 2000·2006 
va a disponer de una financiación 
pública de 76 millones de euros (12.645 
miUones de ptas.) aporrada por la 
Unión Europea y las administmcione:; 
nacionales a partes iguales. En la pane 
correspondiente a adm inistraciones 
nacionales participan la central, auto
nómica y local (35%, 35% y 30% res
pectivamente). 

(2) m (4)=(S}+(6l+(7) 

5.&39,820 SQ,OO 5.639,820 

12,545 ~oo 12,545 
~62.7,17S SO.OO 5.527,175 
644,912 SO.OO 644,912 
517, 1g..¡ SO.OO 517,1 94 
~27.7 1S 50.00 127,718 

Tema del mes 

. :"k¡.:.,1<U" el enlomo 
¡y~rn comrihml ~ t .. 
empINo. 

Dado que el programa regional 
prevé La selección de 12 programas de 
desarrollo rural, la dotación media por 
programa (incluyendo tamb ién los 
fondos para cooperación imerrerrito
rial V transnacional) ya a ser de 6.283 
millones de euros (Meuros), o lo que 
es lo mismo, 1.045 millones de pras. 

Si hablamos de dotación anual 
med ia de fondos públicos por programa 
y consideramos los 7 años teóricos de 
programación comun itaria, el ratio es 
de 0,898 Meuros/año (1 49 millones de 
ptaS./año); si lo que se considera son los 
5 años efecti\'os para la ejecución de los 
programas que finalmente se aprueben, 
el ratio es de 1,257 Memos/año (209 
millones de ptaS./año) . 

Gestión del programa regional 
La inten·en ciÓn de la Comisión 

Europea en e l programa se reali:ará 

(6) (7) (B) 

50,00 1.879,940 1.879,940 1.879,940 
50, 00 4,2 1"5 4.,215 4)15 

50,DO 1.875,725 1.875,125 1.875.125 

SO.OO 322,456 322.456 0.000 

50.00 258,597 258.597 0.000 

50.00 63.859 63.859 0.000 

0,000 37,936 0.000 
. ... .- - . 

2202,396 2.2411 12 1.,V.J~ 
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Ct:.n""r .... ar los recur;.os. ~Lil ., l' muran"" ,1" 
r~r...:"""" (Tc-rudl. 

DelimltiKÍOl'I de ~ :ron .. susceptibll! dI! benefi
Oilr'5.l! dI! lo ir.ritiilt IV" LEADER PlUS ~ Aragón, 

-

Zona Leader. 

' 0 

hajo lo que se denomina Sl.bv"nciÓn 
globaL, que requiere e l recont)cim i ell~ 

ro Je un organ ismo inte rm.::Jiario 
entre I~ Comisión y los beneficiam){" 
como receptor de los fondos eu ropeos 
y resp<)n~ablc de 1:1 aplicación del 
progrdnul. 

El órgam> in tcmledia rio pa ra d 
progmma lit: Ara~ónscrá mixro y e.~ta~ 
rá const itu ido p:lr la Administrac ió n 
Generol del ESTadu y por la Adminis
[ración Auwnómica, concretamente 
por la Dirección Genc-ral de De-:>arro~ 
lb Rural del Ministerio J ~. Agricultu~ 
ra:. la Dirección General Je Esrructu~ 

ras Agrarias Je l Oepamuncnto de 
Agriculturn. 

Para la selección Je lo:. programas 
de desarro llo rur;.¡1 y los correspon~ 
d ientes grupos Je acción local, el 
programa regio na l prevé una Comi
sión de Selecc ión, p resid ida por el 
cLlnsej ero de Agricul tura. en la q ue 
participarán repre:;t'ntan(l~S de u:x1as 

L 
EADfR 11 h" Sido la ir,lCiativa comunJtana 
de desarr~lo rural para ¿j penado de 
progr amac:i6n c:ornunit:lrla , 994-1999. 

Coo cargo al programa de Atagon para esta 
mic'.ariviJ, ~ selecCJonarol'l 13 gru~ de 
acci6rt local para aplicar sobre su temrooo un 
programa de desarrolto. 

El periodo de aprobaaÓfl cíe proyectos a 
promotoreS So! prolongo desde la ~6n 
de cada grupo de accior Icx:.;, a la rnio<Jtiv.:l 
medlante la firma de. Cct1ver.IO haSta dioE'!'l"bre 
de 1999. En estos moment.Q5. en 105 trece zonas 
están termirt.m.:::!ose 'de e¡e(utilr los últl.mO$. pro
yectos aprobados puesto que tendra~ Qt,Ie pre
ser.tar eo ci€<Te de todos lOS programas deri t ltl 
~ ejerclOO presupuestario de la DGA del ano 
2001 Postenorme1'lte desde el Servicio de 
DaanoIlo FliuraJ de la Dir«dor1 General de 
Estruct1.Jras Agrarias se elaro'llrii y presentará a 
la Cornisl6n Europea. a t ravés del MtnrStel'lo de 
Agricultura, el inf'olllle y certifíc.aciÓn fina! 
necesarIOS para reob¡r el saldo de los fondos 
COOlurlltallOS" (20% del total de ... aportadoo 
de la un 

El programa regional consta de 4 medio
das, sJendo la de MJgramas de innO\1ad6n 
rural la que l rod~ lo. Pl'09ramas de ~ 13 
tEfntorios ~e-.:ciooados y la que u'ene, desde 
el pl.:nto de vista p~upvestano, el peso fun
damenta! 

A AdQuisioón de capacidades. 
B Programas dE ,r;novaciOl1 rural 

B l . Apoyo t€01 ico. 

las admini~r:nl.ciones nacionales que 
financian el programa regional. 
Cabe la posibil idad de que la wmi~ 
sión citada, ante~ de deciJir, com·o
que a expertlli , r¿cnicos () rerreJ,Cn 
rruue~ de" otr;lS en riuaJl!s u mg<l.ni~
mo~parasu asesoramientll. 

La decisión se tomará como con
~l'cucncia de la a p licación de em e
rios de selección re!mivos al tl.'rTiro
rio, al prO'Jrama y a l grupo J c acción 
\.)(;:1 1. El J~[:,¡ I \e Je 1;1 c()mposición de 

la comi~ión y los cri r.erú)s Je valora
ción se refl epm en la orden de con
vocatoria en el Bo le t ín Oficial de 
Al'agón . 

Los flujos fio<'lnc ieros procedentes 
de la comisión los c.'-lOal i:ard el Minis~ 
terio de Agricu.ltura, P~sca y Alimen~ 
t<lci6n por t ransferencia del Tesoro 
Publico a los grupos dI! acción local. 
pre\'ia demanJH dI.' la Direcc ión 
Genera l de Estrucr.uras Agrarias de la 
comunidflJ <i utÓnunm. Esta rransfe~ 

82 Formaoon y .ayudas al empleo, 
83 . Turrsmo rural. 
54 PE>que"las empresas, artesanla y serv¡

CtoS locales, 
85. V.,IoriOOón y comemali2:ación de la 

prodUCCión agrana, 
86, (omervaooo y meiOl'a del medio 

ambiente y Oel entorno. 
C. CooperaoÓJ1 rransnaoooal. 
O. Seglllmiento y 12\1<31uaci6n. 
La ayl>da públi~ puesta de fOfma efecti

va él cisposlcJ6r1 de las grupos de aroor lOCal 
pafCI ~ec.jtar los programas ha osdlaOo entre 
lOS 8S5 mil lones de ADR¡ Cal.at:lyud 'f ~ 522 
de ADISAMA. Teniendo ef'l cU"erta la InversiO<'l 
mmima a reafizar. se dedU<:.e que ~ porcenta
Je de ayuda para sacar adelante los programas 
ha OSCIlado el'llJe el 38% y el 43%. rones
POfldíendo la cifra mas a l~ a los programas 
en los Que la Oipu! aci O!'1 ?row'lCial de HU€'5Ca 
ha aportado también foodos. 

A dioembre :::le 2000, fecha de ~ ultima 
informadon consolidada de todos los grupos, 
se deduce una ejecución (a nNel de compro-
miSos) de 28.164 millones de ptas. para el 
ron/unto 00 progra!'Tkl regional. de los cuales 
CQlTesp!lnde a la medula programas de mno-
\Oaci6n el 99%, En la oi!itnbucion por SlIbme
didas dentrO de la medida programas de ITlno
Vd(IOn rural pnma el turiSmo tur .. 1 y los pro
yectos para pequenas empresas. arresania y 
servicios- kx:a!es absorbiendo el 34% de la e¡e
C\Jci6n en cada Ca!.O, 

• 

• 

rL'ncia J imc r.a evit.1.r<Í pasos interme
dios de carácte r presupllestario o 
exrrapre:supuesmrio yacortará lus p la 
::t~ de recepción de los fondos ¡:Xlr lo~ 
benefic ia rios fina les. 

Los grupos de aeción local, pie=a.s 
cla\'c cn cl é xiro de LEADER PLU S 

LEADER PLUS, y p<lr tanto ram

bién el pmgrama JI:! Ar.'l[J6n Fard esta 
iniciati\"a. :-;igue manreniendo- '3 los 
gruP¡)S de acci6n úx:al.como pie:a prime
rí,úma y fundamen tal dentro de su 
e"m uegia de actuaci6n . La concep
dún Je l rérrnino.seorigina por parte de 
la com i~ión en la iniciativa LEADERI 
(89-9 3), se sigue mantemendo en 
LEADER 11 (94~99) y en la etapa de 
programación en la que estamos no 
$010 sigue perviviendo en LEADER 

PLUS, ~ino que se ha extendido a oaos 
programas de la UniónEuropca. 

Dichos grupos deben esrar com
puestos por un conjunto equilibrado 

En lo que hace referencia a la medidOr! con 
datos más. preosos de la incidencia Inmediata, 
irllef1'l'le.dia y final del p!'tlgrama, y no solamer.-

CEDESOR 

ADRI DAROCA..(AlAMOCHA 

CEDEMATE 

CEDER-SOMOm'ANO 

ODER-PREI'fRINEO 

ADIIJ CALATAYUD 

CWEMAR 

MONEGRQS CENTRO DE DESARROUO 

ADIBAMA 

ASlAD" 

ADEGASO 

ASOMD 

OMEZYMA 

y repre:se:ntativo de los inrer!ocutore.-; 
de los d i f('.ren t~·~ ~~~ctort;;, socioeco

n<ímicos JL·I territorin, En I()~ ó rga~ 

n<J~Je dccL~iún, los agentes económ i
cos '! \ a~ ;.¡ sociacione~ deben repre· 
sentar, como mínimo, el 50% de los 
voros cowl.e:.. Es deci r, que los reJ.-'re~ 
~ntantes de las administraciones 

ptÍblica~ (directamente o indirect a
IUente" través de Otros organismos o 
empresas públi.cas) no pueden lI~gar 
al 50% de: 105 vOtO:i ('n lo~ 6rg-,mO-s Je: 
decisión, 

Respecto a la pcrsonaliJaJ juríd i
ca J e" los grupos dl: acción 10C:11 h;.¡y 
que: señaLu qu..::, aunque pueJe ._e r 

diversa, 4ui:ás la que m~í~ fác il ~e 
acomoda es la J e as()c iación ~i n áni
mo de lucro, como lo demut'~tra el 
hecho J.:- que los m.',:ct' grupo~ de 
LEADER 11 e:-.tén comTir.uidos b:lJo 
e:s~ fiJ..l'¡,ml.. 

Los grupos de:! acción loc;¡1 infor
man y as.o.-;oran ti la población 10C<l.1, 

te desoo el punto de vISTa @',1fictamente f l nan~ 

oero, hay q¡.¡e sei\alar que está tra'1'll~ndose la 
comr.na.aOn del estudjo de evaluaoón ¡mal del 

,,", OOA 

Tema del mes 

1110\'ili:""11 \ estunulan a l~ .:oleui\·clS • 
en orden al desarrollo CC0nómicD y 
social desu :ona y promut'ven 1:-1 ejecu
ción de proyecto~ J c inversión en el 
marco del programa Lju(' gesrionan. L~ 
transparenc.ia en !J, arribuc.ión de fun
ciant':> y r~pons::tbilidades es un prin
c.ipio inJispemahle para v.ll¡dar a todo 
~ru ro, tanto en 10 que respecta a l 
,g,)bierno f ad m.in ¡,,;nación del grupo 
t!n sí m i:;mocomo a los procedimiemus 
d¿ gestión del program."l que presen te, 

En cua lclll ier easo, en los proceJi
mienTaS de gesrión del programa, d 
grupo de acción local garanri:aní los 
principios de colaboración, objetiv i
dad. imparcialidad, efieacia, cficil"n
cia. transparencia, publicidaJ y lihre:! 
concurrencia, 

(") Jcl'F: DE &:o.:!0N !'( PRcYilU.~IA" 
o.'~l u¡..rr,\}¡¡,"" [1E ~ARR,lU0 , 

DEl''\.RT.W.E.\JT\.~ ("( AGRh __ :U.1L1t .. 
llLL G,)!l.j fR.· ... ü L~ AR.~. 

p'ograMa regional, De es:.> fOl'11'Jd se cumphra 
además con ta obli9adÓ!'l ctue hay de cara a la 
Com'sión Europea. 
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8 pasado mes de abril el Departamento 
de Agricultura publicaba la Información 
Técnica con el tItulo El código de buenas 
prácticas agrarias: fertilización nruoge
nada y contaminadon por nitratos sobre 
el problema de la contaminacion de las 
a1Juas por el nitrato procedente de fuen
tes agrarias. 
El objeto del presente articulo es transmi
tir de un modo resumido las l'1!fIexiones 
que nos planteamos al finalizar ese breve 
estudio teórico sobre la situación global 
del balance de nitrógeno de fue.'b2s agr.t
rias en nuestra c.omunidad. La contamina-
ción, en breves palabras, reside en el 
hecho de que una parte importante del 
nitrógeno. aportado al rueJo como fertil¡" 
zante, puede ser lavado y arrastrado a las 
aguas subterráneas o superficiales, 
haciéndolas no potables para el aprove
chamiento humano o provocando la 
eut¡ oflZélción en nos o en la-.:;us; pero tam
bién en que el excedente nitrogenado 
puede derivar en otro tipo de afecciones 
medio ambientales sobre 105 suelos o la 
atmósfera. 

J. Bf:11W¡ , D. QUiLEZ y E ORÚS (*1 
E~tién:ol B ajuste y la dO';jf;Q~¡6n & 1 "bon:.rdo !Uin~-rnI "or~(,llK.<.' <ún f ... nd'lmcn!;;,l", I"'ra Lo fezu. 
li:ación. 

O S primeros est udios que hemos encontrado 
sobre balances globales de nitrógeno en la Unión 
Europea fue.ron realizados en Alemania (1986) Y 
Holanda (1990). En amoos estudios se habla de 
un excedente nitroge.nado ues veces superior a las 
necesidades reales de la a¡"rricu ltura y ganadería en 

conjunto. Es deci.r, rrascubrir todas las neces.idadesdenitr6-
gene que requieren las cosechas, y la:; necesidades proteicas 
de la producción animal. quedaba un excedente global que 
triplicaba d ichas n ecesidades. Además., en el caso alemán 
en concreto, e13 7% correspondía a las perdidas por lavado 
con una cifra equivalente a 45 kg N/ha yaño. 

T rarando de conocer en qué situación se encucnrra Ara
gón, ydequé orden podían ser las necesidades de ft..-rrili:ación 
nitrogenada de los cultivos, se hi:o una primera cstilnaciéin 
del balance de nirr6geno en la agricultura. suponicrl.do nece
sarios unos aPJrtcs nitrogenados un 20% superiores a las 
extracciones de las cosechas. Parn el año 1999, teniendo en 
cuenta las superficies y produccioncsdc los distinta; cultivos, 
estasuecesiJ.:,¡des seestablecieron en 110.163 tde nitrógeno. 

Las leguminosas suponen un «aporte-extracción .. en 
sus cosechas, equivalente a casi e132% del N extraído por 
todos los cultiyos , además dedejar unreslduo aprovechable 
paEa e l cu ltivo posterior. Dentro de la5 leguminosas, la 
alfalfa representó en el año 1999 más de un 28% de la 
extracción global. La eebadasería el cultivoqu~ en conjun
t O tiene un mayor peso en el aporte nitrogenado eoo un 
22% del t oral. :;eguido del maí~, con un 17%. Por supuesto 
que en esra valoración global, intelTiene la extracc.i6n de 
cada cultivo, en fundón de sus necesidades un itarias, sU!: 
producciones específicas, según sean desecano (} regadío, y 
la superficie culti\"ada. 

Hay que recordar que, mientras la mayor parte de lo~ 
cultivos requieren un aporte ex terno de ni t rÓ<Jeno 
median te a1xmos minerales u orgánicos, las leguminosas 
fijan di rectamente de la atmósfera el niu6geno que nece, 
sitan merced a su asociación con el genero Rhi:obium. En 
esos consumos torales de N , 105 de las leguminosas no tie, 
nen por tanto una aponación e:1aema, de la mano del 
hombre. Teniendo en cuenta este hecho, y descom ando 

de las necesid .. des de nltr6geno la cifra correspondiente a 
las leguminosas. las necesidades de nitrógeno de los culti
vOS en la COffiunidaJ Autónoma de A rag6n en el año 1999 
sehanestimadoen 75.437t. 

Los estié rcoles, como fuente de nitrógeno 
Además de los fertili:allres ro merales. que para e laño 

1997 (últ ima referencia disponible) suponen un tOtal de 
94.120 t de N, hay que considerar la oferta de estiércoles 
generados en nuestra comunidad. En lO! valoración 
reali~ada can datos del año 1999 se estima que como con~ 
tenido de partida contienen e l equivalente -a 82 .468 r de 
nitrógeno . 

No conocemos. cuál podrfa ser el aprovechamiento real 
en el momenlOac(UaL ni tampoco su aprovechamiento idó-
n¿o, es decir. aquel qU€' permitiera 1& menores pérdidas de 
nitrógeno en su traslaJ o de....oe la granja al suelo agrícola, 
f't!rosí quo;:> rodemo~ decirqu~ con sólo un 70% de aprove
chamiento tendríamos una disponibiliJaJ de 57.727 r, que 
sumadas a las de 1m fertilizantes miMrall!S, wperarían las 
151.000 t de N, pnícticamenreel dor.le de las necesidades de. 
todos locultivos :loin legumiml"S3i:i. 

" '-h -'l' . u..L CC QII" sena e~ .:u Cll, que en e lT1)anw 

tk'11.t: un rnay T p¿su en el a~l()Ttt' nitrag ... rUta 
e un 2 ]'}o ckl tou. se~ del :LÍ:- , 

e' m 17°r " 

Además de los estiérc.o.1es animaJes, otras fueme...; de 
ni t r6g..:.no como son los compost obtenidos de las bas.urdS 
orgánicas y los lodos de las depuradoras urbanas, aumentan 
la disponíbi lidad y la oferta de fertili~tes r::lm la produc
ción agrari <l. 

A partir de elitos rrimeros indicios de linos excedentes 
de nitrógeno, así como la const:n3ción de contenido~ de 
nitrato superiores <l los valores permisi.bles en las aguas. sub
rerráneas de las -:.<mas declaradas vu lnenlbles, podemo:lo 
plan team(lS, las siguientes reflexiones. 

Sobre el planteamiento medioambiental de la fe rtili::ación 
nitrogenada: 

En la publicación hemos asumido que el agricultor prac
tica unos aportes de fenilh:mtes nitrogenados ligeramente 
superiores (un 20%) a las necesidade:; netaS de los cultivO& 
Éste es el máx imo que consideramos ra:onable en previsüín 
de p¿rdidas imposihles de con t rolar. S in embargo, e!l muv 
posible que las cifras que hemo$ manejaJo se superen 
<'Impli<'lrneme por la constatación de los ~i&'Uientes bt.'Chos: 
1) es frecuenre que se aplique nitrC,geno en la fertilización 
de las leguminosas. Mas all;¡ de un pequeño ap:>rte inicial 
(de arrnnque) cualquier aporte posreriOi: n" conduce a nin, 
gún beneficio y puede originar pérdidas. de nitró!:!coo; 2) es 
tOdavía común no considerar los aportes nitrogen."l.cl.os que 
se hacen a través de fcrr.ili:antes orgánicos y que a menudo 

Tecnología A .. "Taria 

son muy illl¡xlrtl.mtcs; 3) en ocasiones no se contabili:.a el 
nitrógeno comenido en las aguas de riego. 

Básicamente por e~tru; razones pensamos que es ~ible 
mejorar e.l manejo del ni.rrógenoJe los fertilizantes, disminu
yendo con ello las pérdiJas y mejorando el rendimiento para 
el agricultor. M ¡entras que muchos cultiyos son capaces de 
SOportar dosis excesivas de nitrógeno sin daño ararente, 
como es el caso del maíz. en Otros. como frutales O cultivos con 
restricciones de ,lgua, los excesos repercutirán negativamen
re en la cantidad y calidad de la producción. 

En la publicación proponemos unas reglas sencillas para 
mejorar la utili:ación de sustancias nitrogenadas que, de 
una fanna simplificada, se recogen en lossigu.ientes puntos: 

- tcneren cuenta todos los apcrtcsde.nitr6geno 
- ajustar los aportcsa las nccesidadcsdel culti\·o 
- dosificar el nitr6geno de acuerdo con los pt:rfodos de 

demancbdclcultivo 
- no aportar sustancias nitrogenadas (ni or~ánica:. ni 

mineralél» dende no exisrn. cu Irivo para consumirlas. 

Sobre las técnicas de riego y su repercusión en el 
f~nómeno de lavado d~l nitra to: 

L{)~ excedentes de agua de riego y lluvia son los que 
transportan el nitratodisp(mible en el $uel() hacia kr;; cur~ 
de a!,.'Ua. T enienJ() en cuenta las bajas plu\<iometrías que en 
gen~ral reciben la mayoría de I~ suelos agrícola:; de nuestra 
comunidaJ, queda claro que., salvo en situacione. exccpcio
nab, el aguade riego t:S e l principal mooio de transporte de 
los nitrdtrn;hacia los caucesdea¡,ru.a. 

Es, por tanto, muy i.mportante. dentro Jc e:,.1::e con texto. 
un manejo correcto del riego tratando de <...ovitar la percola-

Riq:os. En ocasio:ne:i no se: attlljl!:-itt::;:o el mt.r(j¡¡cno C/.m(cnido en llll' uguas 
do_ 
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ción por de,bajo de la :ona de raíces 'i la cscorrentía superfi
cial, coru;i¡:,'Uiendo además una buena uniformidad de distri
budón y eficiencia del nego. A«í, el volumen máximo de 
agua aplicado en una parcela no deberá oobrepasar las nece· 
sidades de agua de! culti\'o. Para información de agriculto ... 
res y técnic.os, d Departamento de Agricultura de la Diputa
ción General de Aragón facilita por comarcas las necesida ... 
des hídrica:; .:>emanales rara 10$ cultivOS mas importantes en 
su pági.na web (ww' ..... aragob.es!agri). 

Otro aspecto importante es que en cada riego no se sobre ... 
pase la capacidad del sucio para retener el agu{l. Si. se aplica 
una cantidad Je agua superior a la que el sudo e~ capa:- de 
almacenar. el agua sobrante se mueve hacia loscaucesde agua 
arrastrando parte del nitrato Jel ~uelo. Esta capacidad de 
retenci6n de agua es la variable que defme la frec:uenci3 o el 
intervalo entre riegos. Un suelo con una capoc.idaJ de reten ... 
ción de agua baja (suelo:; de sa."O) hay que rt.'f,.'<lrlo con dosi~ 
bajas y más frecuentemente que un suelo que. presente una 
capacidad J.c retención de agua má:;alta (sut!'los aluviales pro
fundos) , La aplicaci6n de dosis de rie¡,,~ bajas no es fáci I en ri.e ... 
go a pie, por lo qucen suelos que presenten baja capacidad de 
retención de agua este sistema de riego no debería ser utiliza-

M~)'OT volumen. Los est~.:le porcino rueden ~ur<><= mayer volumen 
de T.lpo <.ml"ánico. 

do si queremos evitar las ¡krdidas de nitrato. Ademá.:., para 
con.'~guir una elevada unitormiJad dedistribuci6n yetlcien
da d~l riego, es nrt:e.~ario contar con un buen diseño del si;;te
rna de riego. Esto 4ue puo!de ser Fácil en el caso del riego por 
aspcr$ión ° ellocali:adQ, t:!n el riego a plt!' est.i. mucha:i veccs 
condicionaJo p.:>r los bajos caudales de l¡:Js acequias de ril:.'go. 
La modemiZ3dón de los regadíos. mejora de infrac:;tructuras 
y el cambio de $i~tema:; de riego en caso necesario, es pues 
compktame.nte nec~rio:oi queremos conscl:,'lJ.Lr una mejor 
gestión Jet aboroJ0 nitrogenado. 

Es importante resaltar que existe una serie de prácricas 
de manejo senc.illas que, independienrementc de la5.situa
ciones anteriores, pueden ayudar e.n gran medida a dismi
nuir la perdidasde nitroto por lixiviación y que son: 
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Capacidad. El :tOOM<] de~ ~r r~loc!<:.m¡¡JoJ "'" la caíolCid,od de: rettnción 
dd riC).'<l. 

- "1"0 dar riegQs fll~te.o; en los días posteriores a la apli
cación de! fertili:ante. sobre toJo después de la aplicaci6n 
de la sementera cuando el cultivo está poco desarrolbdo: lo 
ideal serta dar un riego ligero para movilizar el feni1i:ante 
hacia la :ona Je raíces evitando la petcolaci6n. 

- En $ue!o~ de textura ligera y en suelos poco profun
dos, fraccionar las dosis de nitrógeno al máximo y en la 
medida de lo posible aplicar riegos ligeros y frecuentes. 

- En riego por a.:;pe.rsión, utili:ar pludometrías por 
debajo de la capaciJad de infiltraci6n del agua en el suelo 
para evitar las escorre.ntías. 

- En caso de aplicación del fertilizante con el agua de 
riego (fertirrigad6n) añadir el fertilizante en el agua de:;
pués de haber suminí.srrado el 20-25% del agua y terminar 
cuandosehayaaplicadoenrreeI75-90%del volumen total. 

Sobr~ la producción animal y las : onas de «sobreca rga 
ganadera» 

El desarrollo incontrolado de la ganadería sin tierra ha 
conducido, en determinadasc.omarcas. a una producción dI! 
e~ti.ércol, '1 su consiguiente contenido de nitr.:JgC!lO. p::>renci
ma de lascantid,ldes que la tierrade-culrivo circundante pue
de reciclar. En consecuencia, ~i aportamos cantidades i;'Upe' 

riores a las necesidades de los cultivos, tendremos excedente 
de nitr6genoy:re pnxluciráun lavado del mismo en cuantU las 
cantidades de :iJ...l'U3 (lluvia o riego) alcancen una cuantía sufi· 
ciente. Igualmente pueden producirse efecto5 no dcsc¡¡dos 
com() excL-uerues en OlTOS nutrientes, distin trn; del N. como 
fósforo, potasio, e indusoalgtin metal pesaJo. 

Ante esra situación, ¡sería ma~ r.uonablc reconducir la 
situaci6n mediante la prohibición de iru,n.laciÓn de nuevao; 
ganaderías en la:; zona:; con sobn.:carga, o indusode fL"¿lIcirl .. 

• 

T ecnologíu Agruria 

T",~ra-¡;an3dQ. El de'lilrTollo de la 8JlnaJcria y una b.Jcna detirucI6n del eqLultbno en la produc:ción de esn.ért:ol:iOn una:; buenas pcl<:tieas agr!lrou:. 

hasta unos niveles de equilibrio: estiércol = necesidades agri ... 
colasde ferti.li:anres!; o. por el contrario, ¿fXXIemos seguir con 
incrementos de b densidad ganadera y buscar soluciones 

re.ncias europeas, o tend remos realmente que acercamos a 
la.-; extraccione:; reales de nu~stros cultivos. y que en un 
secano árido, noakan:arían másde60 ... 70 kgdeN? 

corno las recientemen ... 
te propuestas del dese ... 
cado de estos estiérco ... 
les, aprovechando el 
calor re$idual de plrul
tas industriales? 

" Es mu)' importante ~n manejo correcto del 
Son preguntas de 

difícil respuesta en 
estos momentos. pero 
que requieren iniciar 
un programa de discu-

ri¿~o trarando de et iear la percnlacián por deba ji I 
de /¡¡ ~ona de raíces y /¡¡ escorremÚl wpeTficial " 

Si se Ln.sí.ste en definir un equilibrio tierra/ganado. no 
pennitiendo la instalación de más ganado que aquel cuyas 
deyecc.iones son posibles de reciclar con las extracciones 
de los culti ..... os, ¿con qué unidad de referencia nos guÍ3re· 
mes, con los 170 kg N/ha que hemos asumido de las refe-

untid.,d. La mayor o menor c:lnnd:id Je =tma úrg:úl.ic:.o ;m el suew debe 
:IeT *&adu ~ LiS necesidades del cultivo. 

si6n, que se nos ocurre 
plantear sobre aspectos corno los siguientes: e$tud io del 
aprovechamiento má...ximo de los estiércoles y otraS fuen
tes orgá.nica:; como fertilizantes, tratando de conseguir 
unas perdidas mínimas (de amonio volati lizado, nitrato 
lavado. etc.); estudio de las incidencias sani tarias en fun
ci6n de las densidades ganader<ls y su repercusi6n en la 
hadenda pública c.uando se producen las epi:ootiasj estu ... 
dio de la renta agropecuaria por unidad de superficie y 
empleo generado (UTHs) con cargas ganaderas medioam
biemalmente correctas (equilibrio estiércol/producción 
agrícola real. sin traStornar el equilibrio del suelo ) compa
radas con las de zonas sobrecargadas. y e\'aluaci6n de los 
impactos medioambienrales y sociaks (turismo, OIlidad 
de vida, ete.). 

En última instancia, se centrar ía en la respuesta a la 
siguientecuesti6n: los sectores interes.,dos en la intensifica ... 
ci6n de la densidad ganadera ¿están realmente dispuestos a 
asumi r y pagar los riesgos sanitarioso medioambientales que 
dicho rnode lode producci6n plan tca? 

('") .D!RECc¡ó¡.; G8-:ER.'Ü. r.€ li:o:OlOG(,o.. AOR"\RJ ..... 

DlPtrrAoóN GENEll.AI. C1; AR.~. 
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ACE I TE DEL BAl O AR A G Ó N . VINOS DE SOMONT .... NO . CAR INEN ..... \lORJA y CAL ..... TAYUD. MELOCOTON DE CAlANDA TERNASCO DE ARAGON 

JAMON DE TERUH .... lI MENT OS CON OC" DE CALIDAD, ALIMEN TOS ECOlOGICOS 

Fuerza 

Todo e l bu en ha cer 

y la ca li dad de los aragoneses , 

e st á de ntro de sus ali me ntos . 
, 

ARAGO N. Fu erza Inter io r. 

Interior 

El sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón 
(UAGA) fue la organización más votada en las e lecciones a 
Gámaras Agrarias de Aragón celebradas e l pasado 3 de junio 
en Zaragoza, Huesca y Te rue!. UAGA o btuvo el 46,65% de los 
votos. La segunda fuerza con mas rep,escntación t ras estas 
elecciones fue ASAJA. con el 34,68%; la ten:era, ARAGA, con 
e l 10,45%. y la cuarta la Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos (UPA), con el 6,64%. La candidatura de Acriporte 
en Teruel obtuvo el 0.89% de los votos, cantidad que le 
resultó insufidente para conseguir representación. 

N totaJ, ha ejercido s.u derecho al \'oto un total de 
11.535 agricultores enAragón. loque rcrre:;enra 
el 45% de los elect.ores con derecho a voto en las 
tres provincias aragonesas (el total eran 26.492 
l.':n el c("m,o). Se han COtltabll i:ado 31 VOTOS nulos 
y80votosen blanco. 

El número de puestos totales tras las elecciones a Cáma
ras Agrarias es el ¡:iguieme: 

Por provincias. el r.:!Sultado de las eleccione;; a Cámara:. 
Agrarias fue el .:;igu iem e: 

Cámara.'i Agraria..~ 

"==:.14 puestos 1 
!;o T 318'10105-

UPA. 1 puesto 236 votos 

ARAGA 1 puesto ¡ SS 'lOt05-

36, I 

D%I 
[4'h.) 

DelttltaI de8587 '*OOfeconderechoa1oOlo. ilM COI I aSlJot<Icon ~ 
~ 3.524 VOUIT1tes, lo q'.JE'wponPe!42.2'Y. dtj WbO 

ASAJA 

UPA; 

ARAGA 

13 puestos 

1 Opuestos 
1 pue>to 
1 p","" 

22Svotos 
198 'iOtos 

Del :Otill de 7 \ \ 8~IecOfescOl' clPred'Ioa voto, Kudleron a votar 3.351, 
IoQlJesuponetl47.09% cel tQt.;l1 

Zar .. goz .... 

ARAGA. 
UPA. 

5 puestos 

1 puesto 
852votos 
305vot05 

(19%) 

(7%) 

DeI:o:aI c\I.' 1 O 7!P ~escondecechoaOlOto. acOldJÓa5IJotaCO'1la5ur'1a5 
!JO IOta de4590.1o ~re:J:e5ef1t.lel42.5% IJE' mvmcs. 

El presidente del Gobierno 3mg:on":s, Marcelino Igle
~ias., y d con"ejero de A,ericultura, Gonzalo Arguilé. reCI
bieron 3 las Joscandidaturas más votadlli'en el área de Presi
dencia del Edificio Pignardli. El rerr~t':ntante de UAGA 
senaló rras la reunión la necesidad de hablaren pwfunJidad 
con el coruejer ..... acerca de .. lo:; grande:; tern&i que tL'1'\ernOS 

en Aragón, como los regadíos, asf eomoJ", la reronnas ren
.:henre~ de los d.ifercmQ secmres 1,) do.:: la~ m~diJas agroam
blenrales ... 

Sánche:: e.\.-puso a k~ rerre.."t:ntame. dd Ejl"Curi\"O auto
nómtcO la necesidad de escaHecet una~ política:; de renta~ 
que garamicen la !'u["Crvivencia d~ la:; e..\:plúl .. l cionl!ll fami
liares agrarias.lgualmt.':nte, expresúsu preocupación ante el 
plan del Gobierno de Aragón de rrorej..!er medioambiental
mente ciemos de miles de hec[área~ de terrenos .. si no hay 
un rresupuesm corop lCfficnrarkl j unw a t!~t3S figura~ dI:! pro
teceidn, ya que en esas:.onasdc prmeeci .. ín hay agriculror~ 
y hay uno;; pueblos que quieren ~eguirvi\"ienJD, y Ol) ~e pue
dI;: hipotecar el futuro deestase~plomdones". 

P('\r'ru parte. Esteban Andrés planteó al prl:'~id~ntt' del 
Gobierno aragonés, COll1lJ uno de los asuntos priori[¡Jrios de 
la política agraria aragonesa, la agilbci6n de Las ol-ra." de 
ejecución de los rmyectus incluidos en el raero del A~'\Ia, 
"quepcnnitirian poneren ret:adío no solo las 47.000 hL"Ctá
re-.as pn:vi!it:<b hast'a el año 200S. sino también Otras 100.000 
más de riego social, como plan rea ASA J A .... 

El :.ecretario general de ASAj A do.::(crldió igualmente la 
nece-id<lJ de arropa r a la~ expl,,)t;lc ione~ familiares a!!tarias y 
d.: di.men!ij()nar la,~ explotaciones para hacerlas \"iar.les, 
'" impuband\"l para ello la~ cunccnrrac iúne; paree lanas'" 
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LA LONJA DEL EBRO 
ACOGiÓ LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE AMACO 

1.<1 AliOCucWn "'liICional ck M:uadcrQl; d.: A\ ~ 
C';orw)O!l \" SaJa., J~ [)e.;piccc: (/\ ... \1:\CO) celchm 
e.tc: aflo., su a....:a.mble:l :mual en Zarago;:a. AMA
CO es una a:;ociaClóo <m ámmo de lucro 4~ 
agrupa a un CenM\~ de c:mr rCSJ:; de toJoel país. 
El pre>¡OCntl'.;k A ~1Ac...U, ClauJlC Arenas. ase
guró durJme su intervcm:16n quo:: la Lonja del 
Ehme:.e l rncrc¡Joa\OtI¡!cn de m.6 ImJX'rnncil1 
NlCional c(m 12 mil \()nesdcpolb.Aren!'ls-;eña
lóque .. ¡¡ rcsar de la CflSlS3¡.YoUleI:.ida rras el pror-Ie
ma d.: las d lo);in~ en Bélcica. ah..lfa el-ector esrn 
recuperando 'u.~ OlvelC" ... B mJXlntO responsa
hle Je AMACO reclamó una normativa '¡¡Ollar 
al tuda;¡ la:; COfllunlJa,.:k., aU[línomar; a la hora de 
Jcsuurr \o:. subrroJuc[~ Jé.'fI\-aJos de ~ came 
(!I1 lo;; mamro5, al uemro que mostró su cola· 
borac;6nc:on la!, dl!'untas aJmm lSOaClOI toeS para 
cl,mmaresl~ mldUO!o. Pouupane.dcoru.e¡ero 
.:k A","flCUl rura del GobLl~mo aJ'a!,>0n6.. Gon:alo 
Argullé. lk~t3CÓ la Imf'l-~rttmcia Jel ;ecwr dd 
pollo en A~lfl,C(lll casi 14 ffitllonesdepla.,.. y 
ahogo por g3rant&:ar la ~ alilJlt!otana al 
COnsUffiIJúI' .• A,.;¡mi..:mo, Arcu!l..! anuncio la 
Intención de ['lOller en marcha un I'fU\'CCtll con 
Cataluña p-Jrn roJer mali:ar en ca comunidad 
autórtornJ 10:, pollos arn¡.~, al [lempo~en 
. '\.rn¡::órl sean."lh:a el porcmllJe Carnlufla. 

JORNADAS SOBRE 
CALIDAD EN EL SECTOR 

ALIMENTARIO 

El Depamnncmo ;le Agncultura del Gublt"mo 
de A ragón oreanJ:Ód pa..ado mcs dc JUOIO unas 
Jom aJas Je reflexl,in sobre La colu:fad como 
esmuqi¡:z.dd secu.rr alirncnwrio. 

Durante..:l<bdf4 \o..cxpcrto:.en matena de 
azoallment<ICidn deklueron sorre el f'utUfO Je 
los ~JOS reguladores con JenummoclOn de 
on J!t:l\ l' ~ la>- marc3li colcctl\"a.' de calidad 
como .. Itcm at!\"a en el ~tOr Agt"OOlimenrar1o. 

Las jornadas ~e mau!,ourarun con la mtcr
\ eoción dd director ¡:-enem.l del Indusrriali::a· 
CIÓn y Co~l3h:::Jción Ab'T"Mla dd Qol.lemo 
de Aragón, Cltmenn: Grorcés.. Ad.!:má.,-. ¡;e am· 
h:aron otro> tema~ como La 1401 11 1/1 del esUUUlO 

deLalcohoh de la uña, u ,l.fll.mnaEN 45 .CI I ,,/as • • 

denommociunes de or~~'ll. y Las posibles aJtemati· 
t 'lLI a los consejos reg¡<Iadorn-. 

N= de calidad . I'mpresa.s cerr;¡fiauiDrru") 
6.s norma.s EN 45 .000. Lm~canismo$de CII:T<!ru· 

lOCión /)aTa el cumplImientO de U: norma EN 
45 .COJ y La esrrat.'giadt U: cal¡'/od t:!1 W l !1"It"fCQdQ 

global fueron otro> de I~ <buntOl' a dch;¡te. 
La~ Jornada) cond uvcton con Utl dehate 

$Obre Las marca.1 de w[j,L,,1 ~ cldcecho Tn.:rcandl ~' 
una ma.a redvnda con emprcsano:; del ~c(Or 

a¡;,'lUallmcntanoar.u..'OO6. 

'. 

ARAGÓN EXTREMA LOS CONTROLES PARA 
EVITAR LA llEGADA DE LA PESTE PORCINA 

Ui aparió.3n Je un foco de pest~ porcm.\ 
cLblC3 (PPC) el pasado 14 ck jUOl') en 
Suses(l...érida) b..o>saltar tocn, lbaJ.¡rma:. 
<k la saTlh.hd anm\3.! en AI":1!!<io. La prOJI"l' 

midaddel foco _ tre; kilómeuus..k fra
ga (H\lesc3)- oJ:.ligú a tr.J;:3.r una :oru & 
\"igllancia .:n la ~C'n.1, 4ue af\!ct6 a 40 
exrlotaeiOOCi>dd mun k.ipio~tino. 

Hasm d momenw Jet cielTt':.:k.:.;u 
edICI':m. se habfan confumado 21 t·oco:. 
Je PPC en Cataluña. ~ b prv\'incia Je 
Lérida. 5 en b. Comunidad \'alenciana" 
1 en Cuenca. 

lhir el Gobierno de Ardl-!ón ....-:: 
iru.ISI e en 1.. tOnveO!t:1lCia de:;.':gu.ir extre
mando la" medida¡; de bio:;e.!!UndaJ esta-

El Gobierno de A rag0n ;lCon"eJ3. 3. k"" lr.Jl1aJeTO!' .trnc~mt.-,;o. que exuemén las medu:las 
de hl(l!;eb"llnJaJ en5U) explotaclone;. 

Días mili; rarde, el E)OCUCi\'''' :'lutóno
mo tu\-.., conociImenro de..::¡ue una ¡l<U"t1-

dJ de animalesde una expkxoción de Bel
\'Cf" de Cino (HUdCa) con U94I«.ho
!leS había esr;.,lo (:l"I COIlL"lCIO con cerJ.. .... 
de una !!nlIlJa afect3da por la PPC \', tal .. 
CO)ffiv manda la narm:UI\"a. se acordó el 
sacnficioumente de toda<.lC'J!; anurule:.. 

Loo: an:íhsL'\ Jel Laboratorio N..IClo)fU! 
Je Referencia de Valde,llffi05 (MadnJ) 
dIeron ~m·o. Además, el Cumwf de 
Veterinarios de la Um,)n Europea <:kte:r· 
minócomo:oDa'J de "t$lriJad Ja:, c<,)fl"\ar
ca:;~J( LaLlteT3 y BaJO Cinca. 

El E.te=1vo autúnomo ha realraOO'I'll 
másdc 15.G\."'úan;fk.l'>en exrlotacton~d.! 
porcino de la" rn:" pronncia:, arngon~ 
.A...imismo, d dir«IOf ¡::eneral de Produc· 
ción Agraria de! Gobierno autJnomo, J,~ 
Antonio Gu:mán. COO\'OCÓ de manera 
urgente a los inte2l"ante.< de la Me'3 del 
Porcino para eXIl:lr ~ todo el ~tor que 
exuema¡;e las I'it"' auciOfll!!l par,¡ poder C\'i

mr la pOi,a23cifm de la peste =Ara26n. 

hleclda.~ en la núrmau .... ;J para e\"i(3r la 
entrada \. pro~ión del virm. 

El porc I no es el rrimer s«:wr en b 
Pr,"¡ucclón Final AjmJ:ria de Aragón. 
Replcxncael16% del total.loque ~upo
ne: un rno\ IrnIWt..l anual de UJ\O:\ 90_1.X.'C 
mlllono de pesetas. Las casi i.1JOCI 
expl,"'Itaciones porcinas exl~tento! en 
Aragón ~erat1 uno- 15.000 empleo~ 
en las uO! prO\"lrlCllb aragonesas_La par
tlClPac~"Jfl araconcsa tn el censu nacio
nal del porcinO ronda el 13-14%. El ><!C

wr ganadero e.n I!:cne:ral repr~nta el 
51 % de: Id Producción Final A~na en 
Ata~ón. 

Como ~tOr Jmrumco y que ha pa.¡.a
do roretaraSdillcl!'::"comof"ue Iaerrnc:!i
cación Uc: la Pe".te PorcinO! Afncana 
i rPA) V los rasados brOtes de Peste Por"Ci
na Chislca (PFC) aparecida c:n Esr:ma.l()': 
añm; 199i y 98, ha producido una gT3n 
~nsibih:ación en mejorar la sarudad y 
adecuar las explOtaCiOnes cun mc~hJd:> de 
~b"Ilndad. 

• 

, 

LA CARNE DE VACUNO CON C DE CALIDAD AUMENTA SUS CONTROLES 

La carne de ... -acuno con e de CalichJ Altroen
ran:! cucnCI J esJc: el pas;. L, nu:s de jWlIO con 
un nuevo dlSCffitWo. Se trata de un ~lS(o:rna.le 
rodilloque se fija a 10 largode- la canal rqu.: pt:r. 

mlte al consuml<,ior identificar cualquio.':r parte 
Jd anImal amparado por la marca. El pnmcr 
marcaje 10 reali:ó el consejero de Agricultura 
Jd Goblernu de Af"lI!.'Ún. Gon:alo Arguilé. en 
las mstalaciones Je M<.-rca:ara¡;..oo::a. 

La pucsm en m."U"Ch..1de-C>te sistemade iden· 
[lf¡cación -que r~ eMá lmrlantado en el Ter
nJ5CO de Arag6n- obda:e JI cambio de nor
matl'"~ del Ot:panamenw de Agriculrura,;olm; 
la CckCaI" lad dd \·acuno,qllt'esta!:4.."'<:equc- Las 
~debaán idenuficarsc en Ioscuatrocuar· 
COI> con un JNmn\"odc la marca y el número de 

cmtal del 3.nmta[ Je procedencIa una ,-e; que 
h.,\-ansido in.'reccil1rU, h .. y t;llú')C3d", 

Adidon., lmcntc. JX--Jr.in man:;ar,c meJLan
te rOOilk.,.. Imr~ wn tmm au¡ori:ada 
-.obro: ~ en m.1t~. E.~t ... tlro..k marcaje 
completa toJo un proceso Je Idenuficaó6n y 
diferttlcuctónd", la camede cahdad. laAsx:ta
ción de Productor~ de Carne de Vacuno de 
AI'!lOOn ~lutin.1151 exp\..1t:ac:l0nes y durante el 
2000 s.acrlfic6 f . 500 :lOlma lc~. Este ai\o 2N L 
espera alcan:ar los ¡l.OCoJ. El pn. .... lJente de la 
AsocWcioo de r roducwrc:!> deCame dé Vacuno 
do: Af:4,'Ón, r ,¡:.cual Corr&, anunci6e1 mterL'l'.x 
C>ta awupoci..:.n en ...,I icitar al Gc*'lemo autó
nomp la IJ(.'fl[If'icaciÓn Geográfica rron"tpda 
(IGP) paro poder....-:c...ueraOlfO/; mt..-rcah. 

El eonsejerQdco Alq1culturA, Gun=a!o :-\1\(I1Ilé. v el 
~td=te Je L .<\."OciJ!C;,'1fI de f'roJUCt,lI"e-- dI! 
Cank J.. \ 'a.."UT"Iú Je Ar.l¡;.jn. r~ C«rés.. en 
M=go:a. 

LOS CAMBIOS EN EL PEBEA DISPARAN EL NÚMERO DE SOLICITUDES 

l..oI t;lmb~ en la normau\'3 del Plan Esuaté-

21COdel BaJO EbroAlagou6 (PENA) reali::a· 
Jo... por el Deparramemo de A:;:rlculrura del 
o.x.u~mode Aragón han~'Uido su OO,etI' 
\-0 InIcial: mcremermrr el número Je solK:lru
J...s par,¡ aaruformar titi l dS de: -ecano = rt$l· 
..lío... La ('ri.meTa convocatona con e>t:a nueva 
normatIva h.1 dispar.¡do J.¡$ sohcirudes hasta las 
25.00;: hectáreas. surer.mdo lIldU50 la capacl
JaJ del rrorno r lan. que contempla la con\'~r
"16nJe 20.oc(\ h~ca<endic:años. 

E."te número de petK:iooé!!i contramt da_ 
romente con la$ cifras de 1998, 1999 y 200Cl. 
ya que en los ues años hubo petldone~ para 
llWht.""Ctáre:b e:n total. De 1a.3.0í 3 hectáre
as ~icltada5 en el anterior trienio, sólo hay 
fmah:adas3 , queco~a~(énni. 

nos mUDlcipa[c de Mcqumcn:a. Ca:;pe, La 
Za.da, AIJ:.orpc, Quprana ~ Fuent~ .. Je Ebro. 

wn In< Caml-I05 ImrulsadO!i f'OI" el coru:c-
¡eraje A.!;Ticulrura. Gon:alo Ar~'Uile.l~a~:n· 
cultOfe!; ¡'UeJen elegir el cultIVO ~m llffiltatlo
ne.'. excepto la del coru.umode a,zua de 5.500 
me~ cUl-IC"," ptlr hecrárea_ 

Ñlmismo, el a~'T1cul[(lr ~-a no nene que 
''''I''C;CXICUparse de acudir a la AJmlnLStracian para 
, up.::rar lOIi rmblc~ de burc.::racLa que, a 
\-«I!), c~~tahan ha~(3 tres año,<;. Las mo::lifica
c: iones norm..1tl \'3S posl hdl tar\. cambien a~ 
a cofmandOlClún eUnlpelt pnra reakar esUtS 
~ Je ..... ""C3no a r ... ~adío. Para la rcah:ación de 
cst~ proy~to- ..e contará con la gcstl..Jn de la 
empre;a rúl-bc::J Socied:ld de Infi de:5tnK:turas 
Rurales Ar,¡~'Ot1C5ru.,S.A. (SIRASA). 

El Plan ~lcoJeI BaJo &ro Aragonés 
(PESE.-\. ) nació en 199i con el ol-Jcu \"o de 
~ ~C.I)XI hect:'i~ en Tej.,'3Jío en un 
rerfodo de Jle: <I.floI¡ apOl'iéChanJ.> la eb-a
ciro dd at:U3 dd río Ebro 'i lo:; cmbabe .. de 
Mequinen:a r Rlhmoja. L1 'il.lpen lCle de k ..... 31 
muoiC:lpiosJe! ámbiro.:k e.tudioesde 389.OC'C 
hecclreas, de l:b cuales K cultivan 195.OCC 
( ¡ 54 .COJen:.ecarlL) \" 41.()X}en re¡:aJio) . 

Aragóncuemacon 180k dómerros J e rio 
Ebro enrre Zarago:a \. Fa)·(in. En e~tc tramo 
se enc uentran los emhal'1eS de Ri bartoJa V 

Mequinen=<l, que inundan 130 k i I6metr,~ 

de.! río Ebro r cuentan con un~ caNeidad de 
1.081 hecróme u"o> cúbICOS, equ l\"alente 
a l 46% del volumen de: embal>-e que IX'1>I!:e 
Arag6n. 

INIA, DGA Y VIVERISTAS FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACiÓN 

El CI:W'I,¡eI~ de A:;¡nc:ulUtr:J. Gon:alo M'II1M. ~ ~l dll'eCt<,r ~n<=l de! 
flo,;lA firmaron ~l ~rJ.¡ wn w,. 1\--pre;..."'Dt:;Ime-- de Ct.r.ltm \,'""n..,. 

El Jrrec.tor general ..Id lru;tÍIl.lw K"::lonaI de 11l\"~1p.3Ci('n v T ... ""C
I"li.>k""leía Acraria. :-\Jolfo Ca"·:x-la.; el oon.-etl!ro de AJ:flc:uh:Uffl del 
GobIerno de Araeo.m. Gon=aI.o ArguiJt; v k:')!; \'i\"CT'rnL~ :\¡:ro ~ 111L.'). 
ra Catalana. SA... JC$Il<5 \'~Ól"I v Cornrañía. 5.";' •. \'i\"en)'. Orenl, 
S.A. y PrO'W¡:olan. S.L fmnaron reclt~tuem..:ntc un contrato Jo.; 
Ilcene la o.k o.;XP tOtat IÓn de 1.,,; hibnJo,; ..k meloc:.' r C'ncT0 f". ,r ;¡ I \l"1II:rl

dro ~ lonep1:>, Camero ,. Felinem. 
ún CSte acuerdo. estOll cuatro \"i\"eTl-'~ rueden exrlotar 

e<t0:5 hibndo:> en todo el tt.'ITltori<l de la Lnión Eurupca. E:;tc con· 
tratO tiene una JuraciónJe cincO año.:. Los \-iwnsta:. reconocen 1;1 
rroricdad del L\JIA y de la Dipurnción Gener.tl J<.: Ar.l!lÚn W\n\) 

eoobcenwn:sde las variedaJes regubcL15 en otecontrow. 
En vlrrud de e:;te comenio, lO!' \"l' ... ;n~~ 'C COmprOmdcn a 

tnfonna.ra ll:-.fIA..,. ala DGAde todos 10> c:ontrntO$ >uscntOll. en el 
plll:ode un mes d<xk la ro. lIIalizaci,in de Jo:, m¡,;nJ,O!;. Lu:. VI\ crast:u. 
nenco también obli!r.K:i6n de comuniCJI" an~te el numero Je: 
rlanra.~ venJ&cvb año. 

" 



Casi 300 
personas e la .., 

on 

Casi 300 personas asistieron a la presentaci6n de la 
empresa publica Sociedad de Inf,aesbucturas Rurales. 
S.A. (S RASA), que tuvo ugar el p'uedo 4 de julio en la 
Sala Goya del Edificio Maristas de Zaragoza. Al acto aOJ

dielon el consejero de Agricuttura del Gobierno de 
Aragon. Gonzalo Argul~; el consejero de Medio 
Ambiente. VKtQr LonglS. y el director gerente de SIRA
SA. Jase Maria SaILán. Representantes de comunidades 
de regantes. consultoras. emplnarios. smdkatos. dipu
tados de a Comision Agrana de las Cortes. ngenieros. 
medios de comunicación, entidades bancarias y CO~ 
tructores, entle obos. estuvt!:lon presentes en e acto. 

A empresa tiene un capimll'OCial de 400 millones 
dl' ¡x.'SI!l.b, de lu~ que -.e han d~bolsado ya :!OO 
miUone-. procedentes del Departamento de Agri
cultura. El rl!!>to dd c"rital social se desembolsará 
~n un pla:o miiximoJe cinco años. El presidente 
JI.' SIRASA es el con:.eJcro de Agricultura, d 

vicepresiJen(C deS1RASA el consejero de Medio Ambien
te ~ ddirector gerente José María SalMo. 

El GohH!rnO de Arag(ln :.Jpue~ta decididamente por el 
sect~)r prnnario como eje tund'lmemal de la vertehracibn 
del t«ntmio en un'" c;.,muniJaJ aut6noma con 47.000 
ki16melros cuaJraJ(I::>. Consciente de ota importancia, 
el EJecutivo aun5m'm(1 ha creado la empTe~a pública 
S.lcleJaJ de Intraestructuras Rurales AragOne~3~. S.A. 
(SIRASA). 

En tl1ml. \,: como runh) de partida, la emprc:'><! contará 
o.m un equip .. .l humanll Jlrigldl) ~Jr e1,hrecror gerenre y 
CllnstituiJ,) ror 6-S rer"oOib. El ol:-jcti\"o dd Gobierno 
aut"-m\lm~l ~ que h cmrTc~a llegue a aum(inanciarse ~in 
nL-ce~iJaJ de "uh, Cnci(ln~ rúblicas. 

Consejeros 

s 

El v"lumen de actlviJaJ Jeberá ir en aumento en este 
tiempo hasta alc"tn::ar unacirra en tomo a los 5.COO miUone; 
Jepesems,en 10:; rrúxlmosaiíO$. 

La tron.,;(onnaci6n 'i moocrnbición de los regadíos ara· 
!!lmeses!;(ln .. actuaciones da'·c" para consolidar la econo
mía del !n<.'tli\) rural de Zlrago:a, Hucsca y Teruel y aqur se 
centrarán lasprime~actuaclOnesdcSlR.A,.SA. 

El conscJt!fI.)Je Aj..rricultura, Gon:aloArguHi!, indicó que 

.. SlRASA es una emplc!i..' rública. con vocación de pe[ll1a~ 
nt:"ocia. qU\! '·¡ene a comr Il!rat la:. actuaciones de la Admini:;
tmei,""n. al tiempo que aporta los \'alores propios de las soc ie~ 
Jade!. an\ínuna!l en cuanto a agilidad \!n la gestiÓCI y eficacia. 
~ose trata de pn'<lti:ar la obra pública, sinodcempresariali
:ar la ~tión de algutll.)'>3SpeCtO::ode la misma ... 

El con:.;eJero de ~fedlo Ambiente, Víctor Longás, desta
có "la i.mportancia de potenciar el medio rural arngoné:: con 
un desarrollo !.OSEen i ble del medioambiente ... 

A medio pla:o, SIRASA t:Srará di\·¡dida en cuatro áreas: 
admtnl<¡trarl\'é'I, agricultura, medio amhienre e ingemeria 
civil 

El Conse,o de Adm,nlSlIaCIOn de SIRASA está 
fOrmadO por as slquientesper5Or1 

Presidente Gonzalo Argullé tConseJ~o de 
b-grlW wradE'lGool('rnclcPAragonl 

Santago Latorre AIcaZO SecretilrO ~dl 
Tecl'IICOdel Depar¡amenlOde AgncuJtural 

Gema Gareta Navarro <Directora Gene<"al 
de Presupuesta., Te!oOtena y Patnmonto) 

Alfredo SOné PuE')'O <D,rector Ge11E'ra de 
AdmIl'1!Stracoo local y PoI;tJc.d Terr tona 

Vicepresidente VlCtor lon9aS C~leJ'O de 
Ue<.i,;) Ambientedel ( ... .emodeAroJgór.). 
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- Manano Sanagusl.ln Sanz o.recto!" Gene
fal deEstructurasAg~J. 

Car1O$Ontal'l6n Carrera Directo( Gene!? 
de; MedIO Natura. 

- .lOSE! lor.:. Abad Mar' nezDirE'dor Generd'l 
deCarreter as) 

¡Qué servicios presta SIRASAT 
-La financiación, promoción, construcción, conser· 

,·(lclÓn y explotació n d<:! infraestructura:. ruralt!:i, con csre
cral atenCión a k-.sreg-JJíos. 

-La e.limmación de residuos, prl!\'cnción)' lucha con
era plag-as y enfenneJaJes vegerales y animale!i y la preven
ción de incendiOS forestales. 

-La administración r ge:.-ci6n de fincas, montes "i cen
rro:.agrario:.. 

-la mdusoialL:3Ción y comerciahmción de productos 
y subrroducto:. 3L>Tarios. 

-la reah:::ación de todo tipo de actuaciones en (lhras, 
trarnjos., r restación de ~;cios, elaboración de estudio:,. 
planes. proycctO!>, asisrencias récnicas, ronnallva5 y ~ C¡)O
:sultorfa. 

¿Qu¿ actuaciones tiene pre\; staS inicialmente S LRASA! 
-La mejora y modemi:aci6n de rq:aJíos a uuv6 del 

o..'Creto48 (antiguo Decre(03 2). 
-La creación dc nueyos regad íos, tanto meJlante el 

Plan E:itr3tégico del Bajo Ebro Aragonés, como de I~ (on
dos públicos del Departamento de Agricultura. 

-Obra:. de inÍl.iC.;trucrura del ml..-d. io rural. 
-Servicios del Depan:amenroJeAgricultura. 
-Servicios del Departamento de Medio Aro blence. 

Los ún icos precedentes de empresas similare~ a SI RA
SA existen en las comunidades autónomas de ~~I\·arra 
(Ri..::gos de Navarra) y Cataluña (Reg~ de Cataluña). No 
obstante, el objeti .... osocial de SrRASA es má:. amplio que 
elde laso{rasd~empresa.<;navarra y catalana, y3que no se 

Regadíos 

limim esc1u.:;i\'arocme a las actuacion~ en regoaJio~. Asi 
pues, si bien el Departamento Je A~r¡cu l tura y el de 
Medio Ambiente se pre...;;eman como pnncirales -cllen
tes .. de la empresa, otros deparmment~ podrán eambHEn 
utili:ar SlRASA como inst rumento prop iO, en ca~v Je 
precisnr!o. 

La ~e social de SIRASA ~ra en la calle General Suei~ 
ro, 16, deZarago:a y se puedecontacrar con ella en el teléf,lp 
no 976 30 12 68 o mediante el correo e[ectrúnic~' 
SI rru,a@ in(on~io.com 

Currículum vitae 
del director gerente 

AODQ en Estadilla Huesca) hace 46 aJ'\05 Jost Maria 
Satl.ones ngerJEfOagrooorno Tr.ma:odurante 4 df105 en 
la emp<es.l RIegos del (,na y durante 17 ~erJ e gru

po UralIta. Ahora ha sido rlOITIbradO director gerente de SIRASA 
la empresa publICa Sociedad de ImraeSd ucturas Rurales Arago
nesas. SA, oeperrdiente del Depanal'Tleflto de Agncu !Ura del 
GooernodeAragón. 

En SIRASAseocupar~. en:re otrasrosas, de los trabajos de 
redacción de proyE'dOS y realizao6n de dlrecclOnes de obra de 
las transformacfones de ~IOS. SU perf I es el de Uf' profes.lO. 
nal con gran expenencia en empresas dedl(adas a 1.15 obras 
publicas, espeoalmente en regadlos. y ccm probada solvenCia 
en g.eslJón empresarial. 
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Félix Santiago Longás Lafuente es el Director General de La Zaragozana 

, , La ce. veza es 
les q 

ÓSCAR ToMÁS 

Félix Longás Lafuenu:: ~ ll.'ipiramc5 a que 3O.00:J personas t-uium nues
tro museo de la Cerve~ •. 

-¡Las cervezas son para el verano? 
- 1'\0. Son para rodo el año, aunque el calor ayude a 

vender. En Europa, la diferencia de consumo entre 10::; 
diferentes meses del año es mínima y también en España 
se va reduciendo. Hace 20 años, las ventas en los meses 
más fuenes (julio y agosto) triplicaban las de los mese:. 
más flojos (noviembre a febrero). Eso ha cambiado y el 
mes de mayor \·enta no Hebra ni a duplicar al de menor 
venta porque su consumo se ha dese5tacionaH::ado 'i ya no 
se u.~ como refresco sino que ha entrado a formar parte 
del juego de las re-Jac.iones sociale:;. 

- ¿Cuánta cen'e::a se bebe en Aragón? 
-El consumo de cerve:a en Aragón es entre un 15% 

y un 20% menor que la media española. A finales de la 
década de los 80. el consumo 

de los productos 
se beber " 

Felix Santiago longás lafuente es el Director General de 
la zaragozana, una factoría cervecera que, desde este 
año. es centenaria. En sus 21 años de trabajo, la emp¡; a 
se ha mantenido permanentemente en proceso de creci
miento, apostando por lanzar al mercado nuevos forma
tos y espe<.ialidades. una linea de trabajo que confia en 
mantener durante muchos años. Esta evolución ha sido 
poSible gradas a un equipo humano tl; ilusionado, imagi· 
nativo y acostumbrado a trabaja.,. Ha sido la baza de 
una empresa familiar capaz de hacer frente al poderio 
económico de las muttinacionaJes. Opina que el vrno y la 
cerveza no son productos que entren en competencia, 
sino que resultan complementarios. Cada cual tiene sus 
momentos y también la edad es un factor a tener muy en 
cuenta; para quienes eran jóvenes en los dias de la pos
guerra. la cerveza fue un bien muy escaso y, por falta de 
tecnología. mucho mas perecedero que ahora. la incóg
nita presente es si la cerveza resistirá el tirón de las nUé
vas posibilidades que se han abierto. longás cree que si. 

-Así pues, las ventas ac reditan que La Zarago=ana 
es profeta en su tie rra .•. 

-En Aragón somo:. 1 íderes de venta }' competimos 
favorablemente con todas las marcas que comerciali:an 
aquí, gracias a la fidelidad de la poblaci6n aragonesa. 
Pero ésta es muy limitada y, aunque siempre vaya a ocu
par el primer lugar en nuestros objetivos. no resulta fáci l 
que podamos crecer mucho más. Por eso nuestros objeti
\"os son ganar fuerza en el exterior y diversificar nuestras 
actividades. De hecho. si La Zarago:ana faCturó el afio 
pasado 5.500 millones de pesetas, nuestra empresa distri~ 
buidora de bebidas para bares y comercios tradicionales 
alcan:6 los 6.600 millones, 10 que la convierte en la líder 
de Aragón en este campo. Y eso que. contando con la 

baja densidad de población y 
en el conjunto de España se 
cifró en 72 li tros por persona y 
añoj posteriormente , ba jó 
hasta 10:;; 66 litros y, este úl t imo 
año, se ha vuelto a llega r a los 
70. Es decir, que ahora. en 

" e Jmpranw.s ulTc'?Crum.."ntL ..1 cchnl'.. 
Ct::1'"tt:cera, eS":1 g¡aulo cada ,,"-Ti, d me, .,. 

wano ae !as COS¿CM.s Qrag\ 7 'l!sas , , 

su dispersión, si descendemos 
al análisis de costes y benefi~ 
cías -así lo han revelado 
auditorías de actividad- apa~ 

recen no pocas rmas de! 

nuestra comunidad, cada aragonés bebe unos 60 litros 
cada año, de los que un poquito má:, de la mitad salen de 
nuestra fábrica. Cada día de trabajo salen por nuestras 
puen as 175.000 litros de cerveza. 'i podemos presumir de 
que nuestros productos son los más frescos y con m~yor 
rotación en Aragón porque la distribución es diaria. 

" 

Prepirineo ° de Terue! ma.~ 
que dudosamente rentables. Pero hemos apostado por 
mantener ese scrvicio porque también en la distribución 
concedemos prioridad a nuestra tierra y tenemos voca
ci6n de ser líderes en Aragón. Es por eso que distribui~ 
mos productos aragoneses: agua, vinos de las denomina~ 
ciones de origen aragonesas ... 

1 
I 

1 
1 

-¡C uánto daño ha hecho la .. litrona .. a la imagen de 
la cerve=at 

-Mucho, y basta con que pensemos en las jarras que 
han aparecido en las campañas de la Direcci6n General 
de Tráfico, pese a que se trata de la bebida con menor gm~ 
duaci6n alcoh6lica. No olvidemos sus muchas propieda~ 
des beneficiosas para la salud, bebida con moderación: dis~ 
mmución de riesgos de alteraciones cardiovasculares, 
purifica la sangre, es un excelente diurético, favorece el 
período de lactancia, retrasa la menopausia y, ¡xJr cterto, 
no engorda (cualquier refresco tiene más calañas) ... Lo 
que sí podemos olvidar son imágenes tan penosa:. como 
los concursos de bebedores de cerve:a, que por fortuna 

" Ar l¡?{ • SIt:Thf- t ocupe... e .. pnmeo 
1 ¡;;'- r t'TI nuestros oh¡ern I.) TcncmlJ\ 

(}(:la n.k ,er lú:ler« , , 

van desapareciendo. La "¡¡trOna" nada tiene que \·er con 
los objetivos de venta de los cerveceros porque representa 
-y siempre ha sido as(- un ¡xJfcenraje mÚlimo y no bus
cado porque la botella de li tro era un fonnato pensado 
para el consumo en el hogar (incluso su graduación es 
menor) y no ligado a conductaS que puedan llegar a ro:ar 
la marginalidad. Lo que es más, ni siquiera es una imagen 
que responda a la realidad porque, como revela un estudio 
tan serio como el reali:ado por la Univers.idad CarIo:; 111 
de Madrid, el consumo nocturno de cerve-..a de los j6venes 
en las :onas de bares es mínimo. Lo que se bebe son com
binados de bebidas de alta graduación, así que no parece 
muy apropiado representar el peligro de asociar conduc
ción y bebida a tra \"es de la cerve:<'l. Y, claro está, existe en 
nuestra gama la cerve:a sin alcohol ... 

- La mate.ria prima es important!! . .. ¿y aragonesa? 
-La cerve:a es, en estOS momentos, uno de los produc~ 

ros más naturales que se pueden beberj mucho más que 
cualquiera de las bebidas tipificadas como refresco:.. 
Nosorros compramos dirccrami:me la cebada cervecera
escogiendo cada año el mejor grano de !.as cosechas arago
nesas- y la elaboramos en nuestra planraj incluso somos la 
única cervecera ~llañola que asume el proceso completú. 
La cebada llega a nuestra maltena, donde la limpiamos y la 
mojamos para que alcance el grado de humedad que le pero 
mIta germinar para después tostarla y así obtenemos nues
na materia prima básica, la malta. Esa malta se lleva a 
moler y la introducimos en la primera caldera de cocción. 
donde se le añaden algunos otros productos --como puede 
ser el mal:: o una pequeña aportación de alb'Unos tirx>s e:.pe

cmcos de cebada que no se encuentran aquí-o en función 
de la legislación de cada país. 

-En sus cien años de vida, La Zarago:ana siempre 
ha estado ligada a la ciudad ... 

-A finales del siglo XIX, Zarago:a ero una ciudad muy 
oritOntada hacia el ámbito rural, en la que una serie do:: fumi-

Entrevista 

Has adineradas y emprendedoras vieron la oportunidad de 
fundar La ZaragO""<2na, aprovechando la capacidad produc~ 
t iva y la e:.:celencia del campo aragonés. Hablamos ..:le lo 
que entonces cabía considerar como un producto vanguar
dista: la cerve:a. Y también de un fenómeno de transfor
maci6n de la dudad hacia una filosofía y fbonomía más 
urbanas, puesto que este proceso coincidió con la puesta en 
marcha de alcoholeras y fábricas del sector del metaL En la 
actualidad, damos trabajo a 400 pcrsorus y nuestros prove· 
edores son mayorir-ariameme aragon~, 10 que gener.l has
cantes puestos de trabajo indirectos. 

-¡Se plantean trasladarse fuera del casco urbano de 
Zarago:a? 

-Parece claro que, ramo en España como en Europa, 
sobran fábricas de cen·e:a y no pocas. lnvertir los miles 
de millones que cuesran unas nuevas instalaciones fuera 
de.! casco urbano sólo resultaría posible si nuestra CUOta 

de mercado en España fuera del d ie: o el doce por cien
to, que no es el caso. Y tampoco olvidemos lo que ocu
rre en muchas ciudades europeas, donde se tiene a gala 

contar con esre tipo de instalaciones, que se han incor
porado a la vida ciudadana. Creemos que nuestro caso es 
semejante y por eso el pa .... o que hemos dado en nuestro 
centenario, rehabilitando nuestras instalaciones y 

abriendo las puertas a los arogone.ses y a los turistas: aspi
ramos a que JO.COO personas dsiten nuestro museo de !a 
cerve:a cada año. Se ha incorporado al patrimonio 
monumental :arago:ano, dentro de la gama de la arqueo~ 
logía industrial. un aspecto eo el que estarnos siendo pio· 
neros, com'cncidos como estamos de que la ciudad 
puede avan:ar mucho en este camino. Otra cosa es que 
l:a~ instalaciones necesarias para nuestras actividades de 
distribución ya están fuera , en la carretera de Castellóo. 
~' es posible que . en diez o quince años, alguna parte 
lmponante de la fábrica de cerve:a también pueda saliI 
de su actual ubicación. 
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El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. a través de la Dirección General de Tecnologia Agraria. tiene 
encomendado, entre otros cometidos. la formación y capacitación de agricultores y ganaderos. 
Para desarrollar esta función dispone de un Plan de Formación y Divulgación Agraria que recoge las diversas actuaciones 
previstas para formar y transmitir al sector los resultados de la investigación y la experimentación. La coordinación, 
fomento y ejecución de las acciones previstas en este plan formativo corresponde al Servicio efe. Formación y Extensión 
Agraria. Los Servicios Provinciales de Agricultura. a través de las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCA). colaboran 
en la ejecución de este plan organizando y ejecutando algunas de las actTvidades que integran el Programa Anual de For" 
madón y Ca pacitación Ag raria" 

Objetivos del plan 
- Transferir al secror agrario los conocimientos y las 

innQvaciones tecnológica", más efi.cace), para que las 
empresas agrarias puedan mejorar la productividad y la ca \¡
dad de SllS producciones, yrooucircostes de producci."in. res
petando los recUl'"SO!:' narurnles y el medioamhenre. 

- Capacitar prdesiclOillmente a 10:; jóvenes que se 
incorporan a la ernprcsaagraria. 

- FormacúJn continua y capacitación permanente 
especiali=ada dirigiJa a los empresarios agratios activos. 
Difusión dd Plan Experimental Agrario 'i de los tesultados 
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del mismn, fonnando a los agricultores en la aplicación d~ 
nuev;J$ tecnologías. 
~ Fomento de accionesdirigid~ a la potenct:.Kión de la 

Gestión de Explotación, mediante la inC<lrporaci6n de nue.
vas. t~cndogías que fnciliten un uso racional y coruervador 
de los recun;os naturales y med ioambientales Ji.:;ponibles en 
l a~explotacioncs agrarias. 

Tipos de acciones formativas 
a) Cursos de incorporución de jóvenes a 1<1 empresa 

agraria. 

• 

• 

f 

• 

b) Cursos breves, de capacitaci.5n en (¿coicas secto
riale.s. 

c) Jorn..1.das técnicas de especialí:aci6n en materia tec
nológica de producción, comerciali:ación y gestión de 
explotaciones. 

Cursos de incorporación a la empresa agr.uia 
Con una duración mínima de 150 hol'"as lectivas, se 

orientan preferentemente a lo~ agriculton:s jóvenes de 
<lmOOs sexo:>, que acceden ~I empresariaJoagmrio mediann: 
plaoesJe imt:.ll3Ci6n o rrogram<'ls de-mejora. 

Jornadas y cursos breves 
Los cu:rSO$ bre'-'es, de carácter monogwico, tienen una 

duración media de 50 horas lectivas, impartidas a lo largo de 
2 semanas. y sonequi.\·alentes aláIea de tecnologia específi
ca de loscursos.de incorporación a ID empresa agraria. 

LasjQmadas tienen una duración variable: entre 1 y 5 
díru., en ¡unción del temario a desarrolla; informan a los 
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Formación 

a~i5tenteS sobre tema." puntuales que afectan ti las exp lo
taciones ;¡grarias (<JlimentJCi6n, manejo del g<l.n<l.do, 

tecnología y estudios comparativos de diferentes siste
mas de riego, aplicación de plaguicid<ls en diferentes 
cultiYos, nuevas tendencias del olivar y OtroS cultivos 
leñosos) o bien [a problemática del medi.o rural (ayudas 
estructurales , agrotu rLsmo, actividades complementa
rias,etc.). 

La relación d~ activ idade~ forma tivas mencionada;; 
es menmll:me orientativ'o;l, y alguna de las ac[iv'iJaJe~ 

previ . .,ta,o; podría no de:;arroIlarse o "er del!arrollada 
en otr" fecha. Para obtener mayor información, deberán 
dirigirse a la Secci6n d~ Coordinación y Extemión 
Agraria en Z;-¡rag\.l:;-¡ (Edificio Pignatelli. Pa~Q de María 
Agu::;tín, 36. Te.léfonos: 976 71 46 41), ;'1 las Ofkinas 
Comarcales Agroambientales más próxima!'. o bien 
en la página web del Gobierno de Aragón: 
hrcp://www.aragob.es/agri/amajama.htm o en el correo 
electrón leo: exten~jonagra ria@<tragob.es 
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Acciones innovadoras -Leader Il-

EQt:IPO GESTOR DE Lo\ A..<:()QAOÓ"l P_"RA EL 
DEsARROLLO RURAL ¡"'TIGR...-u. DE Co\LATAYUD 

SECo6:-: DE PR.oGRA.\lo\S CoMt..~IT .. \RJOS DE 

DEsARROLLO DEL DEP:'\RTI\..\.18-.'TO DE AORJOJLTURA 

Frenle a la globa1i-aci6n , productos locales 
El medio rural se enfrenta a un problema de "Upen'iVdO

da. la cual no es posible sin agriOlltores. Ararte de la.-; nece
saria. .. aruJ~ públicas para el mantenimiento de las acnvi
d(lJe~ y Je !.as poblac iones, se hace preciso el aprovecha
mJcn(Qdc las potencialidades de un territorio y la búsqueda 
de lo '-I.uc., en rcnninología LEADER, ,iene a l1ama~ com
~titividad territorial Uno de los pilares en la consecución 
de e;e objetivo es la ¡denudad loc:al v uno de los elementos 
de i-itd k,!> productos locales. 

Em~tOGal¡ndo es un g'dIladerode37 at\osde AránJiga 
-localidad de algo más de SOO habitames en la COmarca Je 
CalatayuJ- dedicado hasta hace muy poco ;¡ la cría de 
ganado ovino. Los vaivene; del mercado y la inestabi1idad 
de lo:; rrecios le h icieron busc.rr nue\·a.s fórmula:; que diver
~iflCaran Su aC[[\'iJad y que estuvieran nnculada:. a su ocu
paci6nhabirual. 

En concreto, !'oe planteé la elaboración Je: ljuc:so. El eMlJ

dio in siLu de otra~ experiencias similares dentro}' fue ra de 
nuestra comunidad autónoma le pei lltltJÓ c("!flfinnar la \'iabi
Iidad técnica y económica de su proyecto .. A.:.í. en 1999 deci
d id emprender la creación de tm(I pequeña empresa fam11iar 
hllllel nombre de Galindo. S.c., dctlic&la a lafabricación de 
que~. lniciadas las actuaciones ese mismo año y eJecura(b~ 
Jt!fin 1 ti varnentc. en el pri.nc ipio del año 2000, a lo largo de ese 
pcriodo se real i;aron las prueba.:; correspond lenre; destinada:. 
aabm:::arun productode calidad v dif",renc:iado. 

En la elaboración del queso que produce Galindo. S.c., 
So..' emplea leche dt: o \'ejas de ra:a Awas!ii r R,as-d aTa"eYOnesa 
rrocL.Jentes exclUSivamente de su prOf'ia exploración y a 
cuya alimentación ::.e dedica una ~redal atención. El 
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valoriza 

I 
¿Qué hacer cuando se ve menguar el valor final de la 
producción agric.ola o ganadera? La pérdida de renta. 
pese a las primas compensatorias. parece un hedlo 
incontrovertible . e invertir esta tendencia sugiere dos 
actuaciones posibles: modernizar las explotaciones y 
diversificar la activida d. 

númerodeC:ibe-..as destmad.a$a pn.,Jucci6n de leche se aeer· 
ca a las 200. que producen diariamente unos ~oo litros de 
leche. con lo que $e consigue una pmducciÓD diaria de casi 
40 kilO!; de qUeM)o 

W previsiones inmedtatas de tr'd.n~ormación están en 
30C litros diario:. (60 kg). Se trata de un planteamiento pro
gre~jvo. en elque el volumen de rrooucción, además de la 
caraddad de rraru.fonnación de la. .. lruta!aciones -mayor 
de la utili:ada-. depende lógicamente de las cabe:as desti· 
nadas a rroducción láctea. El incro::mento de éHas irá en 
función de la respucsradel me.rcaJo. 

Ernesto GalinJo no se plantea la adquisición de leche 
procedente de Otras explotacjone.~, y su producción se ci r· 
cunscribe. por el momento. a queso curado de oveja. acti\·j· 
dad que!i(': desauolla e:l un I11fTluehle sito en el casco url;.ano 

A~. ~"G .. lmJ." .u <c<pO<a, \{~ Arq,:eb ~ con l<\~que' 
01(" 'm~.:<anC:I> n:c.én d3borad.."II!'d~ paro su c.omcn:iali::ación. 

• 

• 

• 

• 

Localización del proyeclo 
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-.. 
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_. 

." ""'"'" (7.824,(XIOI 

Am:!;, LEAL"Ell 
2O"b (1.956.1.XXl) 

de Arándiga. con una superficie de 169 m~, En este esp"cio 
alberga :onasdestinadasa recepción dt: lccbecruda, a roan l· 
pulación y tramformación, a envasado y et iquetado \" a 
almacenamientO- Cuenta igualmente con oficinas \. \'estua· 
rios. Esta actividad. en la actualidad, la sIgue compatlh,h~ 
:ando con la ganadera amerior. 

C omercializaci6n 
Cuando ~ plantean iniciativas de tranSformación agro· 

ahmentaria, aparte de la disponihilidad de lnateria prima \" 
del saber hacer, surge e l problema no menos tmportante dea 
quién \·cnder. 

Si se cumplen los dos primeros condicionantes -una 
bucrta materia prima y un buen saber hacer-, la fiabilidad 
del producto garan ti:a el éxiw en el enromo inmediato. En 
este caso. una buena parte de la producción es objeto de 
venta direcUl porel productoreo su proPiO e.'>t3.blcci.miento, 
lo que permite ofrCCt::T unos buenos precio:; al prescindlJ" de 
tntenned.iar ios . 

Al tratarse de producciones limitadas, supone una 
garantía de éxi tO inicial en el comienzo de la acti vidad, pu~ 
.se identifica el producto con su productor e inspira una 
mayor confianza. En la actualid ad :oC cornen:.lali¡.a bajo la 
marca Sierra Moncayo r se \·ende. como se ya ba dicho, de 
fonna directa en el propio csmblecim.iento del prodUCTor o 
en alguno del ~ntomo y también se distribuye por medio de 

Programa Leudcr I1 
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• rfQmo!\w.GalmJo.5.C 
• Lxali::aGj(;r.Jc I<J Lrl,~-n;1ún; 

A1OOdir;¡ (7~lrn~,(1:iI l. 
• Du.:cci.'Irl: Calle M<:dio, 2. 
• ContactO:~(\(')31,ndoGnma. 

• !'ruduu;l!5nmM lJ.J..\."Ib! 

• 1'ruJ..:~.6n;nluairren<a: 

2il.X'Ck¡:. 

• 5tJrert";e, 16!hn;, 

un c.omercial en Zardgo:a. Se erata, en con..~ocU(JOcia. de una 
comcrciali:aci6n en circuil:OS corroo, "álida pard supuestos 
como éste, de rroJucciones dI:: cuanúa limitada \" que no 
requieren prácticamente inver<;l(.'in. L;n salto cuantitativo 

" Cabe la posibilidad de experimentar 
con producciones especificas 
derivadas de razas autóctonas , , 

de la inversión requeriría. en todo ca.<:a, la bú..;;;queda de nue· 
\'as fórmulas de comercia!i:ación. Por eso es conveniente 
que las aCCiotlessean de tipo colccu\'o, de forma que posibi~ 
li ten una mayor oferta deproducros y el acce:;o a \.~tras foro 
mas de comerciali ::ación. 

100.000 cabe=as 
Si uno de los obJcri\'os de la:. políticas comunitarias 1tS1a 

di ..... ersificación de la acti\Tidad agrana, objetL ... ·o e."recífico 
de la iniciativa LE..A..DER I ¡ el la búsqueda de accione:, transo 

feribles. 
En la comarca de Calatayud ~tán censadas más de 

100.000 cabezas de ganado O\'lno y en ese sentido ha" un 
ampliocarrqx> pru a la puesta en pr.k.tica de iniciativas como la 
de:;crita. En la:ona exisren entidadesasociath--as que agrupan 
a los pr.oductoresdco\'inoY'4ue encal I~an la comerciali:ación 
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de la carne, pero que no han llegado a plantearsecsr-d !XJSibili
dad. El p;l.SO..k ~,uu.k:nl a I:~:qtk."'ñ¡) tnJu..trial no n::,-1JIta evi
dentemente FJcil. t-.L-b aún si 'it' carece Jc. un referente inme-
diato en Ia:una 'lu,,: c~'\[\ n:n::a lk qul.! ~tl.! tipo Je actuaCiones 
sr.m posiblc:., I..juc fl(lcscin rt!';Itr.:aJa~a ¡,.>r.mJe;~mpn"!i<h y que 

PU\!dl.'nclmtribuir a la J i\"~ifiGlCi.5n Je los tngr~~. 
Incluso cabe la [X'k;ibiIlJaJ Je experimentar con rroJIX

d..)Ot.::; e~¡x.>cifka-; JCr1\''dJas JI! m:a, autóctonas. Por ejemplo, 
se estim~ 4ue e.'(i~tl!n Un(l~ 20,000 eJl!mplare; de Ro~~ bilbili
tana c\mcenu3J\'h>, ,,-~hfl:: too.:k). en 1..1; :(lna de! Alto jalón, y un 
reduciJo número Je C<lhe:a~ de cabrn Moncaína, que !'ubsis
ten en la :on3 de la comarca dd Aranda, lindante con el 
Moncayo. Para b prNecck'in de estas rJ.:a~ fe h...'1n creado res
pectiva!> a...",:lCbciI1nCli con d imruoo dd Gobierno Je Ara
,!:,'Ún, AJem¡is de h~ JXk"IHes ayuda, directaS rara la con:-erva,
ck'in de e!>tllii ra::a:.. no :;cría de~hdlad() rrorundi:ar en la 
mvesti,l.r:t..:j,)n de <;u f"lrencial l:lcteo venias con<;iguienlc, .. 

po~i¡"ili&K1t:SJe pnncren el m~rcaJo un producto muy espe
cífico basaJoen la ~¡ngulariJadde lamateriarnma. 

Inversión rayuela 
!O\'ersión: 22.1 82,245 ptas. 
A~-uda; 7,763,786 ptas. (35%de la invc:rsion), 

Dónde obtener más ilifonnaciOn 
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Ernesto Galindo Grima 
" La calidad de nuesb o queso está vinculada a 

nuestl'O rebaño de oveja Rasa aragonesa " 

-¿Cómo s-ur¡,.<e la idea de la instala· 
ci60 de una quc:.erí.a! 

- T ettetJlfri una CClntic..-n(.¡ J, como el 
tema de Iu carne no funcionaba tWl Ll bien 
que habíarrulS pret: i~U). surgl(.í la 4Ú:a de 
sacar adelam..- este ¡rnry~cto, Al principio 

me falwha mforrnaci¡jn. (*"o!ncW )' la 
licnica qu.: Iwbia qu( emplear. peTo nos 
sobraOOilusión, 

-La leche de owja como materia 
prima ... ¡Nol>upul>O un problema? 

-Nu. porque Jis/.lC'lUmos de un buen 
rebaño de O'le)a Ra.'ill ara.r;one5llcornpue500 
de 1.600 cabcJu., Tanta cWlrulad de anl-
17UIb su./JOnL' UM Jiferl!TlCia Importante é'71 

cuanroalaca1i¡j,-vii.k la leche, /t}que se Plte

d.? apri!.M en el proou..:ro final. 
-¿Qué papel ha jugado d apoyo de 

los programas Lader en elite proyecto! 
-Para n.osorro~ ha sido Jecwm, y'a 

que sin \14 a/lUrtación de 15 mi/úmes di! 

pesetas 11ú hubi¿rmllOS podido ponerel pru
yecw é'71 marcha.. 

-A la ,'¡sra de los resultados, ¿~ 
sicnlC satisfecbodel trabajo reali=ado? 

- T cx/aua es prOTlID para McI?T balan
ce, pero sí que pudo afirmar' qu .. é'71 los 
TTk's.e.<i que' ll<-HlmoS fundonando aeamos 
CoruetlWS con los resultados obtcUdos. La 
t erdad es que. actualmente, indusv qwav 
ampliarel fJroyecw. 

HÚ')' por hay, am los kilos que hacemo.s 
diariamente. ma.menemos el COSte ck la 
mt1:'TSWn, pero ha)' que tener unos obJl!ti
tUS mlÍ.\ amhfci¡;¡sos, ya que! COTIla produc
ci<.in acntal rk UTlOS 15 a l a quesos diarios 
no nos preocupa su COmL'fcUll.!;:w.:wn, Por 
tamo. es en la prodltcci6n donde tenemos 
que apoStLlr. puestO que la co1jd'vl de nues

tm queso es excelente) rof nos lo demues
tran/us cansumidrn'es hahit1Jales en CaIa-
cayoua;¡ rn Zaragoza. Em~tu Gil l",J.., Crom:!. 

~., -

Diagnóstico 
las 

Durante la Jornada del Vino de Aragón organ izada por e l 
Instituto Aragonés de Fomento e n abril pasado, nubo tres 
palab ras q ue se nombraron en todas las mesas redondas. 
La primera, lógicamente, fue e l vino y las otras dos fue ron 
calidad y denominación de origen. 
En lo referente a calidad, su ámbito de uso es muy amplio. 
Hasta a hora se podía entender por calidad la propia del 
v;no como tal, calidad ya conseguida como lo demuestra el 
incremento de las ventas del vino de Aragón del 3,5 % al 
4,8% de cuota de mercado nacional en el año 2000- segün 
expuso la Consultora AC Nielsen, durante la jornada citada. 
Pero la rea lidad demuestra q ue los consumidores son más 
exigentes con el té rmino calidad y la engloban con el adje
tivo de total, induyendo junto con la calidad del producto, 
la calidad del sistema de producción y la calidad de gestión 
medioambiental de la bodega vinicola . 
Las cadenas de distribución de productos agroalimenta
rios, en general, utilizan en muchos casos las certificacio
nes del ststema de producción de las empresas (normas 
¡SO), como medida de la calidad de la producción y com
plemento a sus auditorias; pero descendiendo al consumi
dor final. la calidad medioambiental es mucho mas valo
rada que la calidad del propio proceso de elaboración del 
vino. Empresas con mala imagen medioambiental gene
ran inmediatamente un retroceso en sus ventas, dif icil de 
recuperar posteriormente. 
En defin itiva. resulta claro que la calidad es una condición 
indispensable para poder hacer frentl! a las dificiles condi
ciones de los mercados. pero cada vez se entiende el con
cepto de calidad de una manera mucho más amplia que lo 
referente ünicamente al producto. 

La boclt.'g3 como empresa de producd óo 
La lx.~eZl es un~ emr¡ esa que·rroJuce" V comercial i

:d un proJucto denominado vino. obtenido a partir de 
unas materia~ prima~ como u\·a. rroJucws enológicos. 
butd la:., corcho:>. etc. A través de un proceso de proJuc
cian se obtiene el r roducro fi nal, \ ino a granel o \"In,1 

embotdlado.loque hace que Jurante d r roceso ~ produ:
ca una ~r¡e de proJucws que se denom lnan suhpnxlucto~ 
y re!'iduo~ . dI! mane ta ~imilar a como ocurre en tlxlm b" 
proces(J~ product i vos.. 

L'I..' afeccione;, m<.!\.lioambicnrale!> $I! dJsifican. normal
mente. \.!n anru.."isfcra, agua, residuos y ruido. En el rroce:.o de 
dabor.ición del \'ino el apartado m:i~ imronancc es, en e<;ta 
~rea, el relacionado con el agua. concretamente Cl1l1 1,1~ 

l:flul.'f\te:> procedentes de: las bodegas y ~u impacm en el C'.lU-

Viticultura 

vinícolas 

l~ .1= de aceT'I' 111O'l,JaWe..k Bo.k3> San \.,I"I'O."~' ..¡tl< If>\~ fl-

1P d rar '111\' Jo: ...... ctluo:m~') ~<.IIl b Un" "rO;td¡¡J .Ie: ZU';'ti)1:;1. 

ceomeJio rcceprOT. Tras I~ etluentt. .... la ¡::enl:t3c i l'1O JI! l1;. .... i 

JUI'" sóld(l::¡ I iene:>u importancia, tan((lCn n:~jdu..~ rt..'Clc a
b l~ o ~\uroli:able;, como en resiJU\.r,; urbano~ ,. re>IJum 
pcligIlJ!>l"lS_ La:. afct:cÍon..::; [".rr ruiJ.) \. ala a(mo"t~rn "'<.m de 
un oroen mucho menllr. 

Cada I:x.xJ~ vinícola t i.:-nO:::iu particulartdad COITcsp.."n
diente, En este artículo se consiJ era la bodega comll Un<.l 

em~'I~S<.l en ~u núÍJ> amplio significado. "in entrar en d\:!tallc. 
de ~i la h<.xlega elabora vino a granel. ~i ro~ec dep.'l~iw., de 
ioox ld"b le t) depSs-ltOs de hormigón -recubierto~ o ~m 
n::cubri r-, ~i eml:x'tcna el \'lno-tantoCl.lO J:.otdb n.'Cupc
rdJ-.i cornil con botella nue\·a-;-. a si P.)!'l.'C na\'c de crian:a. 
C'lJa una oe estas opciones se pueJ..,. dar en co nJwH .. l o .. It' 
manera indi\'iduaJ. lo que hace que sus afecci,me5 
med ioombienrales \-ariendc un~ Cl':iOS a orr .. ):;, 
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Generación de efl uentes 
De:;de el puntO de vi:;ta medioambiental. la industria 

\.'"itivinícola se caracteri:a por una distribución irregular de 
Iacargacontaminamedc I~efluenrcsa lo largo del año. Se 
pueden distinguir do~ perradas: el de la vendimia (septiem
bre-noviembre). donJe se ~cncra aproximadamente el60% 
de las; aguas residuales y la mayoría de los subproductos sóli
Jo~, y el rdtoddaño. 

La generación de efluent~ en la elaboración del vino 
está din:ctamenre relacionada con el usodel a"rruaenlos pro
cesos indu~lriales llevaJos u cabo. el agua nunca se me:cla 
con el vmo pues ~ lJ.S<'l cxclu:;ivamente para limpie--..a. El 
agua se utlli.:aen la bodega en todos lo .. prO<:eS<*de limpie:a: 
limpic.."3. de depósito:>, de barrica:s. de botella.s. de suelos. 
etc.; y también como elemento Imprescindible para los 
eqmpo:; de refrigeración. El empleo de un volumen mayor o 
menor de agua en el proceso Je vmificación, por litro de 
,·ino producLdo. no tiene rdaci6n con el tamaño de la bode
ga. sino más bIen con bs instalaciones, tIpo de suelo, mate
nalele losdep6:sm:lIS, tipode vino elaborado y hábir~de lim
pie:a en general Según mdlca el penódlco Heraldo de Ara
gón el 19 de abril de 200 1, Grandes Vinos y Vi.ñ~, de la 
0.0. Canñena, un (¡:a 100.000 luros de aetJa por día sólo 
para limpie:a de botellas y Jepósilos. 

Los artícuJos publ icaJos en re\·istas presentan datos 
muy variados en re laci6n con el CQruumo de agua por litro 
de vino elaborado. Algunos autores hablan de 6 litros de 
agua ror lItro de vino, mientras que Otr~ indican la pro
porción 1: 1. Este intervalo, que aún puede ser mayor en 
algunas i.nstaladones, está relacionado con aspectOS tan 

" Las bodegas deben utilizar la comunicaci6n 
para recupe-rar las trwersiones econ6micas 
realizadas en la ¡rracección medioombienta1 , , 

va riables como la existencia de depósitos antiguos o de 
acero Lnoxidable. el u:;o de agua a presión. los hábitos de 
limpiea o la elaboración de vino a granel o embotellado. 
~o obstante, este dato es muy fácil de calcular por cada 
bodega con tan sólo d1\··idlf los liaos de agua gastados en 
un ano. según la lectura del contador. y los litros de \Tino 
elaborados. 

Países como Francia han con..-<cguido llegar a utili:ar 
1 litrO de agu.'1 por botella de ,-inoelaborada, por la ra:6n de 
que el canon de \'ertido en este país es alto y han de depurar 
sus vertiJos. En la re\-lb"ta francesa \-7Tl de febrero de 2001, 
se indica que la Agencia del Agua de Rhin,Meuse hacre"":¡do 
un canon relacionado con los hectolitros de vino proouci, 
dos. En esa :ona existen 774 vi[ivin icultoteti, y la tasa oscila 
entre 1,19 francos!hecto!itro (mínimo) hasta 21.11 tran
co~/hectolitro (máXImo) Je vino. En Otros casos franceses 
llegan a pagar del oroen de 6 euros por tnctrocúbico vertido; 
con esto:; datos resulta m:b económico depurar que pagar el 
canon. moth'O por el que miOlmi:an el uso dd agua en el 
proce.so de elaboración del vino. 
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Análisis del uso del agua en la bodega 
Un obJetiVO Importante en toda mdustria es conocer sus 

proce:;.ct> de fabric:ac:ión }. tener cuantificado:¡ sus costes en 
materias pnmas. en tlemroJe mano Jeo'-'ra. en gastos genera
les. etc. Por tanto,:;e delkría conoc:er el u.so/con:.-umodc agua 
en cada pane del proceso. de igual manera que se conocen los 
kilogramos de uva y (os litros de ,'ino producidos. La realidad 
noes así. debido especialmente al bajo coste del abasrecimien, 
to det agua, comparaJo con Otlas costes ind~triab, y al bajo 
control de los vertidos, loque hace que nogeneren gastos. 

LCI!> bodega:; deben conocer los consumos parciales de 
agua que dedican a la bmpie:a de rolvas, despalilladoras, 
prensas. dep6.sltO!!.lagare:;, barricas, botellas y embotellado, 
refrigeración. filtros. limpie:ade suelos, erc_ y tener en con
sideración cuestiOnb tan elementales como que la limpie-.a 
con agua a presión reduce el consumo de agua, o que la lim
pie:a de suelos con rastrillo o escobones, en lugar de con 
manguera. también reduce el consumode agua. 

Resulta muy interesante, útil y, además, fácil de hacer 
la medición diaria/semanal del ... olumen de agua utilcado 
y anotar paralelamente las operaciones lIe'·adas a cabo en 
ese día/~emana en la bode~a. para disponer de datos Que 
ayuden a conocer la realidad de cada ~ega. 

Venta de las inversiones reali:adas en medio ambiente 
Las inver:.iones económicas en minimi::ar el impacro 

medioambiental de la elaboraci.óndel \inoresultan difíciles 

C~dro 1. ProdUCción de JogUM residuales y residuos en bodegas. 

RecepdÓII, l'mpleza prensas OruJ~ 
,...77d~ l mpleza : nas mosto TIerras de fdtraoOn 
yextr;JCdón l'mpleza filtros vaoo Fangos 
doI_ .. 
~"Jf;na .. ·6n A!i~ dE.' refri~aooo Ll.as de tern"lettd06n 

1- Tratam«to óe ilguih Cnstale5 de t<tr-.rato 
el ifkMi<wt. LJ MpoeU de :anques Toerras de r 'iraoCJn 

~/izKión) 

Ennsz h ~4,COS 

C .. rtón 

Ur.eil de embotl!Dadc:I Vidno. etC 

El! todo [)erTames c1rodentaes 

C,ndro 2. VoIlores de ~do de bodeg.a Y limites de venido. 

Pal"llmnro Valores bp'(OS Limite 

?H 

Demanda quimo 
de OlC lgenO 

Demanda bIOlógICa 
de Q)! I~ 

$Oj¡dos en SUSpef1S¡on 

N :.rOgeno ~otal l(JE'náaI 

"""'0 

de boc:l~ de vertido 

3.5-8.5 
2.000..20.000 mgl! 

1.250-13 000 mg de 0;11 

1 .500-5.000 mgl! 

1 S-"'O rngI! 
3-70 1TJ0I1 , 

5.5-9.5 

1 000 "'" 

600 mg 
de 0;-11 

600 "'" SO"", 

"'''''' 

, 
> 

de recuperar ",mdustnalmente ,., pues el proceso no implica 
nmgún valor añadido al producto final. por lo que ~uronl! 
uncostedeprocesoañadido. 

Las empresas han de aprovechar ~ rcntabili:ar :>u:; U'l\"c::r
~iones en minimi:ar los impactos, al men~ desdedos aspec
tus. El primero. el ahorro 

Viticultura 

~. en bodegas liniCo1asde ATClgón, prorcctoque conn
nua .... ; en lase!,.'UOda fa.-<durantr.: el año 200 l. 

Pt,)r otra parte, algunas bodegas de Arac05n ya han 
comen:ado a tomar conciencia mt,."LIioambil..-ntal <lnte el 
fururo prúximo, como lo demuestra el hecho de que ya exi~

económIco que supon
dría el pagodealtO!>cáno
nes de vertido. unido a la 
~ible eXbtencia Je san
cklnes económicas por 
incumpllmiento de la 
normati"'a ,·igente. El 

, , Una bodega de la 0.0. de Cariñena, 
ta alguna Ullciativa de 
cara a implantar la nor
ma ISO 14001 en lii 0.0. 
del Somontano 

Ju.ntO con mt'estigadores de la Unit.'eTSidad de 
Zaragoza, está Uet.,ando a cabo un proyectO de 
Ínt'escigaci6n soUrc tratamientos físico-químicos de 
las agtlas residuales de la elabaraCIón del "no " 

para 
antes de! verano; o el 
proyecto de ill\·eHiga
ción. suh"encionaJo pOf 
el Departamento de Edu

segundo, del que más se habla actualmente, es el deapro,·c
char las lO\'ersiones en medio ambiente mediante la comu
filcación y la i rnagen exterior que da la bodega de cara al 
colbumidor y de cara a las cadenas de di~tribución. trasmi
tiendo la Idea del resperoal medio amblentede sus procesos. 

Comentario final 
El a0Ja ha pasado de ser un recurso abundante a ser un 

recUTSO escaso v con un precIo cada '.c: más elevado. Jel:-tldo 
al co,;te de ~u abastecimiento y al de su depuración. Por tan

ro. el uso del agua en una industria enológica ha\' que 
enmarcarlo dentro del trabajo de opdmi:aci05n del funcio
namientO de esa mJu..qria, por lo que la reduccIón del con
:sumo de agua. la reducción del \·olumen de vertidos y la 
reducción de la carga contaminante de los ,'ertidos der.en 
Lnduir.se denuodel esfuer..ode la disminución de los cosres 
Je fabncación. y no esperar a tener que hClcerto por ol:-tliga
ción debidoasus implicaciones medioambiemales. 

biste un convenio de colaboración entre la Dirucación 
General de Aragóo y el Centro Técnico Nacional de Con
servas V~tales-Laboratorio del Ebro, p'dra la mejora de la 
calidad de h procesos agroa1imemarios. Convenio inicia' 
doen el año lOCO vquecontinÚ3 durante el 200 1_ 

El Laboratorio del Ebroyel Centrode Tecnología Agro
alimentaria del Deranamento de Agriculurra de la roA, 
han reali:ado durante la pasada campaña de \'cndimia la 
primera fase del proyecto Caracteri:;:ación de Los eflllClte.s 

F.l J."""IW 
.le hormi¡.'Ün 
',,",,,m,, mi~ 
4,'U.l r~r.t su 
Im1rle:;¡ '1"C 
d de oKl.'ru 
u1nxiJnblc. 

cación y Ciencia del Gobierno de Arag(m, que realt:a un;.! 
bodega de la 0.0. de Cariñena con el investigador D.Jo~"; 
Lui:; Ovelleiro Narvi(1n y su equi['Cl, del Derartamento de 
lngetlien·a Quimica y Tecnologías del Y1edio Ambiente de 
la Um\"e~idad de Zarago:a. de título: Traramientu Físico
Qwmico de Ia.~ aguas residuales procedenteS de la elabaraciÓTi 
del tino. Depuración aescaln real '"1 con técnica Fenwn. 

Como comentario final, afudir que la ru.,;,queda de solu
ciones a los rratamiento:; deefluente:s ha de Ir antecedida de 
una refle.xión sobre el proceso de únlflcación y. m<h concre
tamente, sobre el uso del a"oua en las laoores de lirnrie:a ram 
reducir los efluen~. en volumen r en carga contaminante, y 
por moro reducir la instalación de derumeión en su compleJ j 
dad [~'COica y en SUCOSte de funcionamiento. En definitiva,:.e 
debe reali:ar un uso racional del agua en todos los proceso:; de 
ltmpic=a durante la elaooraóón del vino. El mejor sistema Je 
depuración se COnsigue aplicando técnica~ de rnmimi:ación 
de residuo:;. CUanto menor volumen y carga contaminante 
de vertido se pnxlu:ca. me.n(1rserá el coste de su deruración. 

("') (;D..TI!.lll:lE: T~!A A .... III,.'AUMl;..V1"Al\.1A. 

DEr ... RTAMENro oc ~1.11.:RA. 
DlI'\.'TAI:'1<.l'o, GE"Ie:..oU t'€ .-\R. .... ~".:lt>.. 

Cuadro 3 Para ~aboc"ar una botella de roo;a se rteCesrta: 

1 "9 de u~a 
botella óe v>Ctno 

1/12 de taJa de cart6l'l 

º""," 
·.6 mg de acido tarta"lCO 

-1.4 mg de ct.!. ~mefS 

1 """'" 
1.4 9 de coJa 

~"i '-2 contraet¡q>Jeta5 1.7 9. ~R~O em6Yaj~ 

Cuadro 4 vertidos de dFferentes 
operadones de lavado realizadas en la bodega_ 

lavildo lavado lav .. do 
depósito maqu,na.... botl'lI.~ 

ú udal (m'I1I) 0.1 B 0.5 ' 5 , 

Mes (mgIf) 12 10 20 896 ó20 

DQO (mg OlA) 14200 12 125 48() 

PH 4 5 , 
• 

- .... «1 E:slaoón do, . IKurtl.-o'iI V En()Ing ......... ~ .. 1NCAV1 
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• Las -

Se entiende por energias renovables aquellas fuentes que, de forma periódica, se ponen a disposid ón de las perso
nas. las OJales son capaces de aprovecharlas y transfonnarlas en energia uti!' 
Las fuentes energeticas han ido ganando en Jos úttimos años un creciente protagonismo, acorde con la mentalización 
social del progresivo deterioro medioambiental. 

SERGIO BRETO ASE..'\lSIO (*) 

ESLiLTA indudable que., en lasociedadactual, el 
desarrollo de las energías renovables con.<;tiruye 

UIla necesidad, vaque ~u utili:aci6nconlleva una 
escasa incidencia sobre el medio ambiente en 

comparaci6n con las energías convwciorul.les. 
Así, por ejemplo, en el caso de un parque 

eólico con una potencia de 10 MW evi ta la emisión de 
28.450 T m/ano de CO::, sustituye el conSlI mo de 2.447 
toneladas equivalentes de petróleo y genera la en~gíaclcr
trica equivalenrca las necesidadesde 11.000familias. 

Además, hay otrOS factores que han hecho posible el 
dt$arrollo de las fuentes renoY:lhle'S: su contribución a la 
diversificación de las fuentes energéticas, el desarrollo 
tecnológico alcan.:ado, que permite que su utilizaci6n se 
arroxime cada ye: má~ 3 los cost es de las energías con\'en~ 
cionales y, finalmen te, la puhlicación de una legislación 
favorable_ 

En la actualid:K!, las energías renovables han alcanzado 
distintos gr:'l.dos de madure: tecnológica, por 10 que tienen 
diferentes aplicaciond" y rentabilidades económicas y. por 
tanto, distinto gradodepe.nerración e.n el conciertQ energé
tico g(tnemL Desarrollo tecnológico y b mejora del rendi

mi~(O son los retos para estas energías. 
Las energías renovables están llamada.:. a formar parte 

imporrante en la oferta energ¿ t ica mundial en el siglo 
XXI, con indudable referen te clt! Europa, y con capacidad 
Je lidcra:go de Espana y, finalmente, con marcado prora
I=!onismo de. Arag6n. 
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Clasificación y características de las ene lgías reno\'ables 

Eólica 
Las máquinas eólicas perm iten la tram.fomlaCión de la 

energía contenida en el viento en energía cinética, y ésta, a 
su vez, en fuer:a mecánica oen electric.idad. 

En la actualidad en España In:; aerogeneradores comer
ciales que se están instalando se encuenrran en la gama de 
potencias unitarias entre los 800 y los 900 kilovatios. Se ha 
comenzado a imtalar los primero~ aerogeneradores que 
pasan de un mega\-ario. 

El progresivo aumentO de esras instalaciones plan rea nue
vos retos como son la adecuación de una infraescruculr..'l eléc
trica que sea capa:! de recoger la ent:rgía generada y la necesi
dad de predecir el vientoque va a hacer para poder así realbu 
una adecuada planificación y gestión de la red e!éctric..'l . 

El ratio de inven;ión estimado en parques eólicos de 
porencia mediana se sirúa en tomoa 145.000 ptas.fkW. 

Hidráulica 
El agua en su transcurso por la superficie terreStre tiende, 

por la h'l"..l.vedad, a ocurar las posiciones más bajas y la ener
gía qlleeste devenir del agua procluc!! es aprovechable para 
generar fuerza motrb: oenergía eléctrica. 

Dicho apro\'echamiento puede reali:arse de dLferentcs 
maneras pud ¡endo clasificarse 10.'11: 

- Centrales de agua fluyente. Captan una parte del <'Igu~ 
del río y la conduc~n hacia la central para ser rurbinada, 
devolviéndola posteriormente al río. 

• 

- Centrales de embal~. Ur.ilizan lagos ó pantanos acumu~ 
landa el agua que posteriormente será turbinada ¡x>r la 
central, en h,mción de las necesidades energéticas. Estas 
centrales conllevan 13 construcci6ndeuna presa y, al igual 
que las anteriores, pueden disponer de un canal dederi\'a~ 

ci6n y tubería for..ada. 
- Centrales en canal de riego O abasTecimiento. En este 

tipO d¡; centrales se aprovecha el propio desni\'el del 
canal, instalando una rubería for:ada, paralela a la rápi
da, que conduce el agua hasta la central. devolviéndola 
post erionnen te a su curso normal en el canal. 
El ratio de inversión estimado para las centrales hidroe~ 

l¿ctricas cuando su potencia es inferior a 10 MW es de 
200.000 pt..'lS./kW, mientrasqu~ para irutalacionesentre 10 
y 50MWesaproximado a 1 00.000 ptas.jkW. 

Biomasa 
La biomasa puede definirse com() el conjunto de materia 

orgánica reno\'able de proceJencia vegeta1, m imnl o R.'St!ltan

te de la tranSformación natural o artificial de la misma. TIene 
buenas características para ser utilizada como combustible. Su 
aprovechamiento puede tener lugar en e.1 ámbito doméstico, 
mediante diferentes sistemas, proporcionando agua caliente O 

calefacción, y también se viene empleando en el sector indus
trial para satisfacer las necesidades térmicas, en forma de 
vapor, agua yairecaHente, de 10:. procesos producti\'Cb. 

Orras aplicaciones más recientes utili:an la biomasa 
para la generaci.ón de electricidad, mediante la utilización 
de calderas y turbinas de vapor, e inclu.so para la generación 
simultánea de energía térmica y eléctrica, mediante los s.is-
temas de cogeneración. 

La biomasa agrupa una variad" tipología de materias con 

significado energético directo: 
- R esiduos forestales. Proceden de lo:, trdtamientos seJví

colas y de las cortaS de p¡e.~ maderables. Este aprovecha
mienro puede ayudar a e\'itarincendios y plag&.. 

- Residuos agricolas. Proceden de la poda, olivo, vid y fru· 
tales rrincipalmente, y del cultivo de cereales, como la 
paja ysubproductosdel trigo , maí:, arroz, elc. En esregru
po también se incluyen ckrto~ rdiduos de la indll.5rria 
agrícola y maderera: cáscard de almendra, orujillo de vid, 
onJj illo de al iva, virutas, s.::rrín. costeros, etc. 

- Residuos sólidos urbanos. Una realidad que c rece día a 
día y constituye uno de los principales p roblemas muni
cipales. Admire distintos tratamiento:; con fines encrgé, 

ricos: compostaje, reciclado y la incineración con recu· 
peracióncnergética. 

- Residuos biodegradables_ Agrupa una5eriede~ubproduc, 
tos susceptibles de ser explOtado. o¡ medianteel mCQlIlisrno 
de digestión anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno. 
Pn:xluce gas metano con propiedades como combustible. 
Los r~iduos que pueden somet~rsc a C$te proceso son: 
• Residuos g:m¡¡deros de animal vivo: estiércoles, Hm

pie::a, cte. 
• Residuosganaderosdeanimal muerto::;on los resid uos 

de matadero. 

Industria 

• LodosdedepuraJoras. 
• Residuos de indusrriasorgánicas: de la industria a:uca

rera, papelera, alcoholera, etc . 

- CuJti\'os energéticos. Además de la procedencia resi~ 
dual. la biomasa agrupa materia procedente de ctllth'os 
cuyo objeto es la obtención de energía; por ejemplo, el 
girasol, determinadas variedades de cho¡x>, cardos, ce.re· 
ales, remolacha, etc. Además de la$. aplicaciones para 
exrraer energía térmica y eléctrica, la obrención de bio~ 

combustibles para su utili:ación en el rransporte consti
tuye una inreresanreopciónde fururo. 
El ratio de inversión estimado para el aprovechamiento 

d!! residuos fort'Stalo:, agrícolas y de cultivos energéticos 
para la generación de energía dl:ctrka en una instalación 
de mediana potencia ~s aproximadamente de 240.000 
pras./k\V. 

~- ... ~ 

So"" 
- Solartbmica 

-

Cultivo d~ gin",-J.::, 
Lo. P"d>ia Jc Hfp.r. 

El efecto t¿rmico producido por la energía solar hace 
posible su utilización directa mediante Jeterminados dispo
sitivos para concemrarlo y hacerlo má~ intenso, tr.msfirién
dolo a OtrOS fluidos. Este tipo de aprovochamiemo de la 
ene.rgíasolarse viene empleando en viviendas., hotdcs, hos
pitales . piscinas e incluso en el sectOr industrial y, en gene
ral, para sustituir los combusribl~ habitualmente utili:ados 
para la calefacción y el aguacaliemesanitaria. 

El tatio de im'e.rsión estimado en iru-ralaciones unifami
liares es de 85.000 ptas./m! de placa, mie¡,trnsque para insr.a
laciones colectivas puedt: útUar$(: entre las55.0J0 pras./m~. 

- Solar fotol.'Olraica 
Con la tecnol~ía acrual estOS sistemas presentan venta

Ja~ pard cubrir peoqucnos consumOS aislados de la red de dis
tribución eléctrica r asociada a aplicaciones domésticas, 
instalaciones agrícolas y ganaderas, iluminación, señali:a
ción y comunicaciones. Esta electrificación con t!SC::tsa con~ 
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genera poco empleo en sü faSE' de 
explotaeiorl, pero ¡j~ una importarte 
cortriblJCÓn 'ii se parttdpa en su des
arrollo lecnol6<;¡lCO. 
A pesar Oe- e5<aS borId3des de ¡asener

gías renovables, par.a akanzar su desarrollo 
esperado todavia deber1 se-r superadO$ 
diversos retos: 
- ECOI1OmlcOS: pre(isal1 de una elevada 

Inv~n imeral. eX!S:lendo oerta in<er
ooumbre sobri> la evoluciOn de tarifa'; 
prt>p1as y de tas de sus energías COI1-
vencion .. les. (ompeÜdor<lS. 

El >uminio;UQ de <:nergi:I cl<!o:rl ...... a b ¡x.c!)C:1ÚP, a:;;i OOlno b. ~\':!<;"uación & al rr«!u.;~I<.\n ~i .. , 
de ¡nft t i ti u .. 'tUT~ =~. Sub<.'$t::¡ci6n ~/6;!:rica en i.;! G.!nlml H..:lr<.'Ollécrric.--. de Laf"ft'Un:lda. 

- NorrnatlVQS y admmiwati'vos: la ex±s. 
!e¡'¡(ja de determinados vados legaJesy 
la nece9dad de raCIOnalizar determ!!'\a
dos trám¡t¡~s adm,ntStratiVQ$. 
FIscales j.; nece5I<lad de exenoón nscal 
par-i! delemli~ ener91~. 

AS InStalaciones basadas e-fl la eXplo-
tación de la~ energlas renovables 
ofrecen vef1I.aj<lS, pero tiJmbJen pue-

den plantear Qefta. incerodumbres. 
Entre l a~ vffita!a~ m~ importantes: 

pcdemos mar' 
- Seguridad e-n el Sl.Jministro: contrTbu~ 

yefl a garantizar ~ $umin!StTo energeu. 
co de las regiones, diversifiC.ll1do l.as 
fuenteS energéticas y d!StTlil'1uy&1do su 
vuln€<'abi'iOad frP.nte él cambio<; exter
nos, y 'T1e,orarrdo a $IJ ~ez la balanza 
come(ciaL 

- Sociales: cal't'nc:ia de informaoÓl'l y for
mación Necesrdad de consenso entre 
'os dife~!~ .¡;¡genl~ saciala 

- Infraestructuras. energéticas: necesidad 
de desarroUarlas y optlTnaarias; por 
e¡emplo. las infraestructuras electricas 
para ven:er la er.et'gli;l ejéctrk:a genera
da. o I~ necesarias para la recogida. 
tri'!tam l~nto, a l mac€n<iml€n~o 'i wm.· 
ntStro de- la biomasa 

- lvIedioamb'entales; elaborar unos crite-
r~ axnunes y objetIVOS pafa la eva
luaoon del irnpaC!o .. mb,ental ~ ICiS 
Tl'lSt3laaones, rvtedioamb¡errtales: contribU'jl?ll a [a 

prote<o6r y i<l mejora del m~dio 

élfl'lbiente. como I.a lluvia acida Y la con
taminaa6n, y ai cumplimiento de los: 
compromisos fijados en el Protocolo ~ 
Kloto pilfa las efTI lSlOne!i de <!i6XlOO de 
carbono. 

- ReeaUllibno remtonal: favorecen: I.ll'l 

crecimiento más equilibrado entre Ion 
reglonE'!.. 

Tom;o do.- 4~'Il4 ..n ,,¡ ".lIIa! .k z,¡,Jin par ... 6 
Ccnrral Hidroo:k<,;ul";J, l:l."I~b d~ 1.7 !>l~_ 

Son bam~ras Qt~ ai eaan en dIS!INO 
grado a' <ada (Jna Ce !-as energías renov.,
bies. y que, en OJalqUler caso. se deben 
poner los medIOS ad>:!Q,ados para SlJperilr
las ~l se QU eren alcanzar tos <lmb I OOSo~ 
objetJvos de la Unión Europea y los ptO

plOS de Esparla. que ¡o,n e l Plan de 
Fomento de las ErtErgias Renovéjoles plar,
tea duplicar su contribución en el contex
to energétICo total para el ano 2010. Es 
deOr. pasar de- Sl.J porcentaje de uNi!aClon 
.actual del 6% al 12% de, (ons'JmO de 
energia pmnana total. 

- Desarrollo tecnologlco' promocJOl'1an la 
frlnoYoKion tE'O"lOlóglca. 
Creación de empleo la explotación de 
las energías renovables puede conS!I-

tuir un Importar.te factor dinGmlZador 
del empleo. lJn~ veces, como en el 
caso de la b+om¡¡sa, para ~ .. bil~ted
mIento de l¡¡ materia prima, otras, 
como o?l caso do? la energ1.i3 ronciI. que 

tribw.:ión energética tiene una incídencia importante 
social al mejorar las expectativas de desa:rrolJo rural 

El rJtio de inversión estinmdo en in~mlaciones indi\'i
Juales aisla©5 es de 2.200.0Cl0 ptas./k W, mientras ~)lIe para 
irutabdones interconectadas y superiores a 5 kWp, puede 
siruarse en torno a 1a~ 1.1 OO.ClCO ptas.fk\V 

Geoténnica 
la ~nergía geot¿nnica. a diferencia de las anteria ru , no 

tiene ~'U origen innwdiato en la radiClci6n solar, ~ino en una 
serie de reacciones químicas naturalb, que tienen lugar en el 
interior de fa (ierra y que producen grandes camidades de 
cal{l[. 

L)~ baJOS nive!e~ térmicO!! existentes en Aragón, y práct.i
cam-ente en wJa España., hacen que las únicas aplicaciones 
posibles hasta el momcnto,<¡can par:!. el calentamicnr.oJe lruJ

t'abc.iones O in vemaJems. 

Situación actual en Ar.lgón 

La producción de energía, témlic.a y'eléctrica, procedente 
Je fuentes renovables en Aragón es importante en valor 
absoluto y en valor rebrivo_ En \'alor absoluto porque en la 
acrualid:d :!proximadamente alcan:a las 500.000 tonebda .. 
equivalentes de petróleo en un afio (t tep '" t 0.000 .000 kilo
calorías). Uro de la:: caracterí~tica" de la estnlctura cner¡,oéri
ca aragonesa es quedcbemo:. imporrnr los combustibles C( Ifl-

\'~nci()nalt:~ pcm, sin emblTgo, somos exceJe:ntarios dl: cncr
gía eléct rica. H ipotéticamente. si .~e puJiera discriminar el 
origtn d~ la energía déctrica, tojo el consumo final JI:! I:nt"T

gía eléctrica. Je Aragón p<xlría ser aba."teciJo ¡XlI' ~u prnJuc
ci6n energética deorigen renovable. 

También e~ importante en valor relativo, la en~rgíil pl'<)

cedente de las fuentes renovables representa el 11 % del 
total de todas las energías, estO es, carbón, petróleo y deriva
dos, gas natural 'i Jerivad(~s y energía:> renDvables, que se 
consumen en Aragón. Este valor en el caso de E:,--patla y de la 
Unión Europea r.ans6lo es Jel6,5%. 

De estas 500.000 t.:p, entrí.'" d 60% y 65%, dc:pmdiendo 
Je la pluviosiJad del año, proc(.,.Je Jel ca~i centenar Je cen

rrale~ hidr0010ctricasque funcionan <tn Ardg6n. La PJtc.n
cia de cada un<l Je ~tas cenrmles (}scih;l desde unos pocos 
kilovatios has,ta lo~ milcsde kilüv'J.ti{)~, sumanJo una poten
cie¡ wtalJe 1.680MW. 

La siguiente e.ncrb>Ía en imponancia es la biomasa con 
un valor ,--!ue se encue:nrra entre e130% 'i 35% dd roral. Su 
COfi.,umo se repane enm,' el consumo indu:;rrial y el consu
modomé!';tico. 

Se dd)c destacar b ene,rgía eólica. que en los últimos 
años est~ alcan:ando un importante Je~rrolltJ, pasando Je 
una panicip:lCión en el año 1994 pr,kt icamentí:' in<!xist~nre 
;¡ una p;¡rricip::lcitín, con un~ pmenció! imralaJa Je 2 78 MW 

(lMW = 1.OOOkW), del lO%del total de lac.merbría reom'a
bleproducidaen Amgónen el año2000. 

La normativa r¿gional '--lue regul<l. en ~u 3mbltu compe
tenc ial, estas insmlaciones es la sigUIente: 

- Decreto 179/1995, Je 19 d~' diciiOmbrc, de la Diputa
ción General de A ragón, porel que SI." rl-'gula el procroimit:n
tU parn.la auwr1;.;¡,dóo JI;" las iru;talacion~~ dó: proJucción d~ 
~ner<ria eléctrica a nartir Je la ener<Jía e..í lic:a en el ámbito de 

" r " ..' 
la Comunidad Autónomade Arng6n (BOA n." 1, publicado 
3-1-96). 

- Decreto 9.3/1 966, de 28 lk mayo, del Gobierno de 
Ar ... gón. por el que se regula d procedimiento de auwri:a.
dún Je instalaciones d~ innovación y desarrollo para el 
apwvecham iem o de la l·nergía eólica, en el ámbito de la 
ComuniJadAur6narna de Ara.g6n (BOA n.o 67 , publicado 
10-6-96). 

Perspectivas 

Esta buena situación actual refleja la potencialidad de bs 
energías renovables en Aragón . Hay un prometedor fu turo, 
ya que la región aragone.~a se car<lcteri::a por disponer: 
- Fuentes de ene rgía~ re novaHe..¡: hay altos n¡vel~ Je 

insolación y una compleja oro<¿rafía con significativos 
desniveles hidráulicos y largas depresiones y vallt:s que 
son pasillo~ nllturdle~ por IOS4ue [rdru;.itael aiTe. 

- Una elevada exteruión territorial: la región aragonesa 
riene una superficie d", 4 7 .650 km", igual que Cara luña, 
Navarra y La Riojajlmras. Desde. un punta de vista opti
mista, esta caracter ística es una importante cual idad de 
Arag6n, enrre otras cosa:; paca ubkar las irutalaciones 
ql1e aprovechen las energías renovables y, principal-

Industria 

TOtn.l de llg\Ja ~n el .::tu",! J~ z,¡"Jir.l ].'$".1 la o. .. ll("r;rl Hidn,)(:lé;arica I..:J 
MIJ::do ,-1.:: 1,1 M}.;. 

mente. para la obtenciónde la m.:uerk1. prim..1. en el caso 
de la biomasa. 

- Tradición agrícoh" que fayore:ca la implantación de los 
nuevos cu I riv¡)S energéticos. 

- Tradi.ción energét ica: :lgu3 ') carbón han $ido recur;:;os 
trad i cion:! I men re exp 10m dos. 

- La región ocupa una buena posición estr:nEgica en la 
encrucijada de ca minos enr.re otras im pon antes regio
nes vecinas. Situación que propicia un graja de desarro
llo de las infraest.ructIJnl~ energétic~s, que son un facror 
importante para un adecuado aprovechamiento y d~s
arrollo de las e nergías rencwab!es. 

- Un impon::mte tejido inJu~trial, univcnsiJad y centros 
de i n\"esti~plción que pueden impu lS<lr las energías reno
vables, a la ve: quc8t~a ::!qudlos. 

El Plan Jc Acción de las EnergíasReMvablesenl\ragón 
plamea t..'mrc susobjetiv~, para el año 2005, incrementar la 
aporraci6n Jc las energías renovables en 320.000 ter/año, 
lo que supondría el 20% del consumo total de energía en 
Aragón. PrcvGiones que en algunas áreas tecnica5, como t!ió 

el caso de la energía e6Hca, ya se han visto superadas estable

ciéndose CQn el Plan de Evacuación de Energía en Régimen 
Especial las herramientas nece&,'1rias pa ra alcmzar objetivos 
rná5 ambiciosos en el ya cercano hori::onte del a ño 7002 
(BOA n. <> 150, ru b1ic.1.do 15-12-00). 

Na Jebemos olvidar que, junto con la~ indudables ven~ 
tajali meJioambientale:; JI:!" l a~ energía.:, rcn{)\-ables., es 

imporrant"-' su capacidad parn generor empleo "i tique:a . Esta 
característica puede ser importllnte para una regi6n como la 
aragonesa,en laquequi:áse1 problema m:isacuciant e sea su 
escaso vohlmen de población. Con 1.200.000 habitantes. 
tenemos I)n3 dens idad de roblación de 25 habitanres/l--m , 
cuando en &paña csdc 79 habitante:/km:. Además hay un 
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En el año 2001 se cumple el 125 Ani'{)etsan'o de lafttndación de lbercaja. 

Desde 1876 el camino recorrido ha sido largo y fecundo. 

Un camino de crecimiento. de e.l.pansión. de transformación y de progreso. 

Hecho peldaiio a peldaiia. Con espíritu de seroicio. Con vocación 
de pennanencia en el tiempo. Con solvencia . 

Hoy . .JI de cara al futuro, lbercaja se configura como un grupo 
financiero de alcance nacional. Eficiente. Illnovador. 
Adaptado al1luevo marco de distribución "I1zu.lticanal. 

/26 
_.o!niwr>ar'" 

/h(>.-cu;a 

1576·100\ 

Útil. Cerca de las personas. 

iberCaia 

E
VIDENTEMENTE, para que se ulJlicen 
las energl3!; renovables, es necesano, 
E'!"1 primet lugar, que exista ej recurso 

Su potencial teó!"ICO. en una :rona o árw 
deternunada. rtOS dara Klea sobre la c.afltJ 
dad de insolaoón, de v~nto o de agua. QUE' 

eJUSte el'I un periodo de trempo detemlllla
do. EJ potenoal explotable te<nicamente, 
II'1fenor en cantJdad aJ poteooaJ teóriCo, 
nos dar<i idea de la cantidad de recurso 
energÉtJco que- con el desarrollo de la tec
'lologta eX!St('Tl!e somos úlpace5 de apro
vechar FlnaIrnM~, t"'l pote1icral viable téc
'lica y económicamente, a su vez rnfl'flOr al 
potenoal antenor. !lOS ciara la cantidad de 
rKl.Irso Que podemos explotar rE'!"1t<1b1e

""",. 
Este potenaal rentabie no es un dato 

fijo. cambia en el transcuM del tiempo. Un 
m<3yor conoomlentO de lo:; recurws reno
yables, el desarrollo tecoolOgico, k)s precios 
de la energfa. el desarrolla legisiatlvo. son 
entre otros factOres donarmeos ql.Je perrru
:l!n acometer E?:Plotaoones donde antes 
no era posible o no era rentable. O vicever-

sao lo que antes era rentable puede haw 
de/ado de ser, 

Asi hd ido cambiando el camoo de apI!
c;aciOf1 ele las energ¡as reno-rables, pucliendo 
hace!" distintas dilSlfocjO'"les de las mismas. 

Por el tlpo de energ ia~, pode
mos clasrflúlrlas en: 
• Mecanica, Que suele tra<"tSformarse 

en elécU"lca. 
a TérmICa. en fonna de agua Glllente, 

aire úl!Jef1te 'f vapor: 
• SilT\\Jltaneamenre mecal"1lC3 'f térmi

ca; fundamentalt'l"'lel'lte- es la utll!za
eón de !liornas.;, en sistemas de 

cogeneraciÓfl . 
Por el dest¡no de la energlJ generada, 
POdemos daslflCilrlas ef" 
• Autoconsumo. ~ 5Ue~ dar en Ins

talaciones pequeñas y drfusas. local i
zendose alli donde es necesarIO CQl'1-
SUffilr la energía, En el caso de gene
racOn eléctrica suelen estar aisladas 
de la red, 

• Venta. Normalmente son InstaJaciore 
grandes que s¡: ubicaf"l donde ew; el 

llldu.~tria 

recurso pero no el consumo Ei ejem· 
plo más notmal es la generaciór e!éc. 
trica que se e_¡Xil la a la re<:! general 

En concreto, :.0 ~neración eléctrrca a 
part ir de las energías renova~ supol'1e 
que ha de desarrollarw una ,nfraestructur., 
e!éc'.nca que sea capaz de recoger los 1010-
vatios generados.. y como las energlas 
~ables exr>tef1 de una manera dispersa, 
ademáS ck;I bt>nef.c:io Qut" deJe ia explota-
CiÓfl de la propia energia, tambien la 
Infraestructura eléctncil Impulsada por SU 

desarrollo puede contribuir a ven.ebl'ar el 
tet1itOfI<l. contr ibuyendo al suministro e~c
trlco en zor.as oeficrtarlS. 

Pensemos que el objetivo de España 
para el año 2010. que pretende que e' 
12% del total de la demanda energetica 
sea de ongen renovaole, supone un ele-
vado Incremento de esta clase de apana
cion energeticil. estl:TIarldo que un 82 % 
será energia e(éctno:a y Que tendra -su 011' 

gen pnndpalmer\'te- cor. la biomasa y la 
eólica, con un 53,5% y un 17,5% respec
tivamente. 

importante desequ il ibrio poblacional: la densidad de pobla
ción, si excluimos Zarago:a. desciende a 12 habitantes/km', 
y si nos referimos a Tcruel,sóloesde 9 habitantes/km;. 

energía, aprovechamiento de tos recursos autóctonos y 
renovables e infraestructura energética en el medio rural 
(BOA n. 9 4J,publicaJo 13-4-98). 

Las energías renovables pueden contribuir a aumentar y 
ceequ¡Jibrar nuestra población, fijándola allí donde se dan 
la~ reno\·ables. que como ya comentábamos es fundamen
talmente en el medio ruml. 

En la ComunidadAutónoma de Aragón hay subvencio
nes cuyo obj etivo es promocionar la urikaci6n de estas 
fuentes de energía, reguladas en lasiguiente normati \'3: 

- Decreto 68/1998, de 31 de mar:o, dd Gobierno de 
Aragón. por el que se {."'Stablecen subvenciones en materia 
de ahorro y diversi.ficaci6n energétic."l . uso racional de la 

Las convocatorias se publican con carácter anu<l1 
mediante uniJ orden del Departamt!nto de Industria . 
Comercio y Desarrollo. 

- Decreto 210/2000. de 5 de diciembre, de.! Gobierno 
de Aragón, de subvenciones y ayudas con cargo al Fondo 
Local (BOAn. iI 149, publicado 13-12-00). 

(.) L"IOENIERO Il'OU!'TR1AL SERVlCID DE E!\."fJl.C!A oa ~TAM9;ro CE 

I'DI..Sl11.lA. CoMERCIO y Dr;;AAAOLl.O. 
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Las 
quedan Ar 
Cada dia que pasa toma mas relevancia en nuesb o pais la ala de avesb UCC5 y emues. animales que pertenecen al grupode 
las ratites, junto con los ñandües. casuarios y kiwis. Y que tienen en comun el ser aves corredoras. no aptas para el vuelo y 
que carecen de quilla (denominación del hueso esternón en las aves) y. por tanto. tambien carecen de musculatura en el 
pedID. Asimismo. sus plumas carec:en de la típica estructura engarzada que posee el plumajede lasaves voladoras. Y como 
aves corredoras que son, estas pueden alcanzar una velocidad de 60 a 70 kmlh Y mantenerla durante 10 a 20 minutos. 

CARLOS GA~rAR PO!\'TÍTERO (*) 

STOS an Im::¡lel> rUl..'den Ik:.gar a nH:uir, en el caso 
del avotru: (Smtt.hiocamelus). 2.75 e Incluso 3 m 
Je altura, alcan:anJo ~ \'l\"~ al."acrificio de 
IOO. llOkg; "on OrigmariO$delsuryesreJeÁfrica 
y su or¡r.tnl:ac iún rarn b rerroducclón C!I en tríos 
(un macho y do- hembras.). La madure: sexual se 

alcan::a en el casode las hembros aproxunadamentea 10$ 2.5 
añ(h de L.Jad. y en el C:!-<;Q de la< macho:- a los 3.5 años, En el 
pnmer ciclo de pUCSt.'l. 4ue siempre \'a a comprender desde 
febrdo-mar:o hasta octubre-noviembre. caja hembra de 
3\'CStru: , '3. a poner entre.: 10 y 20 huno:.. aumentando el 
año .siguiente h~ca 40-60 hue\'{)~, para.lJe~ hasta un PiCO 

depubr3 al séptimoañoreproductlvo de hru.ta SOÓ90 hue
va:. ror ciclo, 1.0:- .wC:.truces pueJen Vivir hasta los 60-70 
años. de loscu."1les40·45 sonde "ida reproductiva, 

El emu (Dromtuus noooehollandiae) es una especie de rati
te auStralil'l.M, que alcan:a alturas de 1, 73m y qUe, a diferen-

ell de lo~ ~n'e~truces. 'll o rganl:3c i6n rcprooucmra es en 
pareja:. y su ciclo de puesta e!. deocrubre hasca febrer(,'>-mar:¡), 

Los bueYCbdea"e>tru: 
El huevt1 Je :lvestru: es de color hlanco, viene a pesar Je 

1,500 a 1,800 g Y equivale aproximadamente a 14 huevO!-de 
gallina, De I('IS huevo<; pUe<'tOS por una hembra en una tem
pomda reproJuc.tiv3 Jeh!mO!> hablar de un 65% de ft:rtih
dad mCl.ha. a partir del o;egundo año de PUb(3 y de un ~)r
cenroJe Je mcubabiliJaJ sobre huc,'oo cargado:. del 70' de 
media. R~peclO 3"U período de incubación. comenrar qu..: 
6te e. de 42 Jía:.. 1..& cá:.c.ara:. de los huc\'Q:S. que tTa:. 10-14 
dia:. de incubaci6n poJcmos cata lo¡::ar como ¡nféni le. • ...e 

de.tmarán rra:. d vaciado de su conteniJo para aJomo, Ul'o 
huevos fre!'Cos de hembras Jóvenes. de los que, por tanto. 
u,:neffiOS la certe:a dc:.u infecundidad yque hayan estad.len 
perfecto e~mJo de <llrllrtcenamlemo puede.n destinarse per-

1t,'Cumenre al consumo humano. temendo en cuenta qu~ 
Jd:-en '" rcrdcraproximadameme 20 mmu((')!; en cocmarlo 
mr,,.1 <.·n una !!r.m raellera. o cocerlo durante una hora y 
m<.· .. ha para com'O!rlo duro, 

r r el O'lntrario. el huc,'ode emu es de color verd'O! et>eu-
w. Je mcn.,,)r tamaño que el huevo de avesuu: " 5U período 
Je In ... u hación es de 46 a 56 días. 

Came~ludable 

Lacame de a .... brru:ye:mú es saludable en toJos k~ a..o;pec
f()!" J .Jo que es una carne roja con alto contenido en bierro. 
Je tcxtura firme y con bajo contenido en colágeno. lo que 
ha,!: 4U'O! sea extraordinariamente tierna. Su alto contenido 
en hlerr\1la hace ideal paraserconsumida por aquellas perso
na:, neo.."!'>lradas de e:,re: metal. Aporta gran cantidad de prote
in·l~, luque hace que::ea cOtnpetltl\'a con la carne de remera_ 
Arurta t.lmblén grandes cantidades de magnesio, pota:. io y 
i.¡..J 1M; de e.te ultimo. los apenes son similares a los '4UC nos 
pr'-f'l'tclonana un pescado. hecho que no ocurre con otra:. 
~~. También nos aporta un alto contenido en HOA. 
(Ac¡,,;b.; grasosJe alcaderu.¡dad) y ~Omega-3. (Sw;tan
ci&-; que también ~len inrerin:e comiendo pescado). Esta:. 
¡:r. Omega-3. de las que también el reSTO J1t carnes sao 
catL'1'Ut"!>, 3'"'Udan a e..¡uillbrar lO!' desajustes ot}!'ánicos. ayudan 
a e\ tar y pre",,~nir accidentes caroio\'a:.cularc:; y actúan para 
un c 'roJesarroUoJeI ~istem."1 nervioso y vi..'"Ua1 durante la 
IObncl L Por om parte, eta carne;: es iJ~al para dieta:. por 
tencrun minimoconteniJoen !...>rnsas y:.obre cooo en coleste
rol \ por aportar solamente 90 kcal. cada lOO g de carne de 
ói\'e.rru: h'cnte a las 262 kcal. que nosaportarian 100 gde car
n~dc temeraoJOO kcal.que n -aportaría un pesoequivBlcn
te .:k:came de cerdo, Por ultimo. reseñar que: su baJo conten¡
J' lcn .... xllo la hace ideal para ser consumida por personas con 
pr,lhlern.b de hipertensión, 

\i.~ der.em(.1~ ol"idar que. además de lO::. huevÚlo y la car
no,;. mbién se comerciali:an del avestru: y del emú las pie
les, dc ;.:ran cahJad para la elaboración de productos Je 
rnartuqUlneria como holsos, :aparos, can:era:.. etc,; la:. grasas 

Pan:ja iq" vducror.a, En L\:.."uod COflUt'Iada. la,¡ pa~a.:< Jo:. ~~e-truCl'" cucn' 
r.m C.lIl un 4~,r~t_.Jea! para L "-1'roJu«:"m. 

son muy coti:adas para elaboración de cosméticos. sobre 
toJo el aCél ee Je emú por .. us efecros terapéuticos y, en 
menor m~iJa.1a.s pluma:..la:.céL;;carasde huev~ eclasiona
J(.~.laspestañas, los PiCOS, etc 

Cómo iniciarse en la cría de a"estruces 
Lo::. requerimientos fundamentales para iniciarse en el 

munJo de la cría de avestruces o emuesson: disponer de un<l 
cxterba superficie Je tel leno alejada de :onas de ruidos. ale
jadas de otras granjas y donde los dentos J ominanres no 
~n excesi\"amente fuertes. por ser hctores que estresan en 
fuene medida a estos animales. de por sí muy daJos a ~ufnr 
c~rrés; y tambi~n tener claro por cuál ocuáles de los Jistint05 
tipos de explotación queremos deciJimos, puJiendo optar 
por Jed icamos 3; 

1, Comprar poU itOS recién nacidos y. traS su paso por una 
na\·e guardería calefactada. con parte cubierta y pequeño~ 
parque!i para que durante el día losanlmales pu\.~an estar en 
contaCto con el exterior y donde residirán hasta. alcan:ar los 
1.5 a 3 meses de vida. pasarlo:. ¡:n;teriormente a parques de-

Ali~nt:ICión. c.,., P'm>.J5 de muy ~aüJad o.-.mbm.J,.. ... "'n otro.. ¿!L
met'lWI [Utura!i,... 
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cubiertos y engordarlos hasm alean:ar el peso vivo de 100-
110 Iq:; al añade edad para ir a matddero. 

2. Tener tríos reproductores, o parejas reproductoras en el 
caso de los emúe.s, y dedicarnO:i a la comcrciali=ación de los 
hueva:. obtenidos ode I~ pollitos nacidos, hien en incubado
ra propia o habiendo Uevadü los hw::\'os a incubara un centro 
de incubación. La comerciali:acidn de los polliLOSsc realL:ará 
con l 62díasde \'idaa lasgranJa:>dccngordequecuentencon 
la citada nave guardería, o con 2.5 ó 3 me5e$de edad para las. 
explotaciones que no cueoten con t.'.Sta~ naves. 

3. Otra opc.ión serÍ3 d ddicarse a lo cría y seleccitín de 
repmductmes para abastecer de tríos a las granja,; deman
dantes Ji! estOS animales. 

4. Y, por último, se puede optar por tener una explQ[a
ción en ciclo cerrado. donde JeJicarsc a rener una serie de 
pa rque1> con [ríos reproductores, teniendo en cuenta que 
cada parque tendrá una superficie aproximada de 1.500 
merros cuadmdos con un pequt:ño cubierto para el comede-

ro. bebedecoy nido y albergará un solo trío reproJuctor. Esta 
exploración tendrá su propia incubadora, donde llevará los 
huevos posiblemente fértiles puestos por las hembras; con; 
ta~ wmbién con una nacedora y posteri.ormcnte engordará 
sus pollo:¡ hasta llevarlos a matadero. De los animales adul
tos se irá haciendo una selección para p<kiteriores machos"} 
hembrasd..: reproducción. Hayque tenerencucnta también 
que este tipo de explotaci.ón precisará de una na\'e guardería 
para leh pollos de primeras edade.~ y parques para el engorde 
de aniOlale:., teniendo siempre en cuen ta que hayquee\'itar 
ct hacina!.1.1iemo para e\'itar posteriores problemas; por tan; 
ro,\o ideal es tener aproximaJam~nte entre 30 í 40 anima
les adultos en cada parque u,' t.OOO-1500 metros cuadra· 
dos. T 000 estoes extrapolable paro los emúes.si bien los par
quesser.in ligerd.m¿nre inferiores. 

Alimentación y manejo 
En la alimentación de estOS antmale-;', se ha apostado (XX 

UIlQ.S piensos de muy buena caliJad combmados con otms ali-
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menros naturales. Para arranau c.stos anin"L:1.les se emple;.¡ un 
piensopre-starter hasrael meso mes y mcdiode vida ysep3sa 
a un pienso surter hasta los3 me...-e.' aprox imadamen te; poste
rior y paul:ninameme se sustltuy~ éste por un pienso de 
engorde .suplementado con alfalfa (bIen "'",rde, granulada o 
estnlSionada), subproJUCtOS como pulpas Je fruta:. riC<b en 
pectin&, ensitadoscomocl de maí::, hortah:as y rub.:-rculos, o 
re:<tmdc molinería<¡como JX1rCJemploel cospil lod~ la oliva:) 
wc.L.) estO porque las aves corredoras gO:3n de unas excelentes 
rr.msf .. Jnu3ciones de esre ripode alimentos altemati\·()S. 5; Je 
especial importancia \'igilar muy de cerca la alimentación Je 
los reproJuctores, sobre rodo en t:'poca de puesta, evitmd{) l:n 
todo momento, especialmente en la:: hembras. carencias en 
\'itam!nas e iones fundamenrale.. Jadoqueesto n0611e\-aría a 
un descenso en la puesta, así com\)cn las fcrtilidad~ y poste
riores incubabilidadcsde los huc\"Ik>. 

SI 1)Omos escrupulosos a la hora de SA.."'gUir unas pautas Je 
maneJo, una correcta alimentación y un buen programa sanl-

rario encammaJos a obtener unas buena:. transfom"L:"1Ciones. 
unos bueno:; porcentajes de puesta, terti[iJad e incuoobil ¡dad 
ydee:.ta misma manerad i.sminuircn la m ... .¿idade lo~¡ble b 
momlidad de pollos en [as primer.lSeJades dondeésw es más 
~tlscl.'Ptible de verse increment;l<ia, nos encontraremas clm 
una ~an.adería alternativa del presente que en países centro .. 
rumpeos, países americ.1n():o, y Au:.traJia tienen un gran peso 
especifico dado que sus comien:os se remontan, como en el 
OlSO de nuestro Olfluneme, a leh años 80. En E.:,'paña 3e trata 

de una ganadería incipiente, pudiendo conscarnr que de entre 
las actuales 30 gnm jób de :l\'cstnICes y emúes de nuestra comu
nidaJ aut6noma la másMugua CUenL.1 con aproximadamen
te::.eisañ~de \ ida. 

Auml.!nto en la cabaña de avestruces 
Hoy por hoy. e5te sector ganadero tira con mucha fuerza. 

Prueba de ello es que la cabaña í!3Il3dern se ha duplic;.¡Jo e 
incluso rriplicado año rras año. como puede verse reflejado 
en los gráfic~adjuntos; 

Este tirón conJujo a lJUe >e promo"'lera desde Huesca. cn 
1999 la prirncrax."'Ctorial de pmJucción de avestruces y emú
es a nivel nacional y que, JesJe esta sectorial. se solicitara al 
Departamento de A!,>TIcultura de la Diputación General de 
Aragón la detcnninaci6nde Agrupación de DeferuaSanita
ria de avcstruc~ y .:múes de 1;1 prodncia de Huesca (hecho 
que salió publicadl) en el Boletín Oficial de Aragón. con 
fecha 8 de mayo de 2000). Acrualmenre, se ha reali:ado en 
este año 2001 la ampliaCIón del ¡imbito territorial de esta 
ADS para que p<bl! a ser Agrupación de Defensa Sanitaria de 
(j\'estruces y emúcs de Ar.JgÓn, y como tal se esrá fi.mcionando 
de..--de enerodel pr~'t1{eaño. 

También desde la sectorial y la AOS. y siempre para dar 
más fuer:a a este jO\'l;::n SL"Ctor, se est:'i apoyando el asoc iacio
nismo y el cooperari \'lStnO de ó;t~)¡; g'Jnaderos para hacer un 
frente común a la hora de luchar por abararar cosees de ali
mentación. para poder adquirir remolques y vehículos para 
el traslado de los animales cntre j,.'Tanjas y a matadero y de la 
carne hasta lassalas de despiece, para homologar mataderos 
donde poder sacrificar estOS animales y para abnr redes de 
comerci::lll:ación para la carne y los demás productos r ro\'C
nientes de estos pintorescos y simpáticos a ni males. 

Futuro 
ToJo e~to h;¡ce que nuestta comuniJ;{d autónoma sea 

pionera a ni\'e[ nacional a la hora de org:~nizar y regulari:ar 

Xaccdor... En CUN:U< IlOCl-d.>r ..... Iu. ¡x>Ilito> de ~,"e-tnl! rn,.3n .... pnm"", 
~ 

este sector g-.madero alternativo a lo que ~ la ganadería tr¡¡ 

dicional. Por eso, muchos g-an~{deros de Ar,¡gón estan 
opL."lndo por la dh'ersificación; es decir, a ~us explor:aciones 
t.rJ.Jicionales. están incorporandoesras nucvase.species ani
m.-des, en un afán de inverr:iren un nue\o scctorque, cQmo 
es sabido, ya da sus fruteh de:oJ.e hace \'Urios años en ocros 
países europeos. 

Pero por el momento reina todavía un gran desconoci
miento por parte de un gran sector de la pohlación hacia lo 
que es esta nueva !!"'.madería y. sobre toJo. hacia lo que son 
tod"1S las propicdatles beneficiosas del consumo de la camede 
estos animales. También reina un gran desconocimiento 
hacia In:! proouctll:' derivados de la carne de estOS animales y 

Plnicicl. A.<; I Lln\M ~ ~.,.t;l fa...- a L." an:"UUCel< 3 b. f'OC(t(\ iCm:'lna,. ..k "" 
naclmu:-nr,~. 

que. dcsJe hace bastante tiempo. se están elaborando enA ra
g6n, como pueden ser. chonzos y longani:asJe avesuu=, fuet5, 
galaminas y jamones dulc~, tanto de avestru: como J.:: emú. 
solomill():o, adobados .."l-raseados, rorís, confits, patés y mous
ses de hi¡:.raJo de avestru:, etc. Y para paliar esto en la medida 
de lo JXbible. :>ccclehróel pas.<ldo t 3 de mar:o de 200 iIa llar
nado ck Deli"'wciónck Carne y I"'''lucws <krivados ck "'.,,"" y 
emú en el Restaurante La Taberna dI.'! LiHa~ Pa'\tia de Huesca, 
donde 184 p:::rson..os de secwresde ha:.teleria, boJeg¡ts vitivi
nícolas, espe<:ialh'tus de St.'C.torcs cámicos, autoridades, enti
d::ldes financien1.S. ganaderos y medios de comunicación se 
Jieron cita. De la mano de Carmelo Bosque. como jefe de 
cocina del ci cado restauran te, se rud ie.ron saborear exquisitas 
recetas como la crema de ave:;tru: con ra\'ioli de su carne ..le 
caldo, el mi lhops de n)[i de avestru:, el carpacciode a\"CStru:. 
el steak tanar d.:: solomillos de avcstru:. el emú en salsa dt: 
almendras, el guiso de avesrru: salteado con \'erdurirns, el 
connt de avestru: en sal«a roquefort, erc. 

Esperamos que a través de este y OtrOS medio~, en un 
futuro próximo la carne y productos derivados de 3Ve.stru: y 
emú tengrm el reconocimIento que ya tienen en olrospaíses 
europeo:;;. yqueésta sea una ofertacámica mas a la horade la 
comprao.lla hora desaliracomer a un rcstaur.t.nte. 
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SAruR),.:]"JO GoNZAlEZ SoL"J\AS 

)' FR. .... -..:csm ABAD /U..EGRiA 

(SA.~ Muro DE G'\LLf..("Á1, ZARAOOl.A.) 

POYADAS en la ladera de los man
rícub. que bordean la carretera de 
Zuera a Villanue"'a de G,í1Ieg(l, en el 
camino de Zucra a Luna, frente al 
Moncayo. al lado de la enr:rnJa ~ Veruela 
y en much()~, Otros lugares que no hemos 

vbre. se encuentran un~ curiosas con~tnlcc.i(1nt!S, fonnadas 
por muros derruiJos que limitan una gruesa pared de rapia 
atravesada por mucho:. huecos redo~, regulanneme dis
puestos.. Son vjeJas corutruccioncs para colmena:., apiari~ 
rusticas, caí~ en Je,.<!MJ hace ya m.."is de un ~iglo. 

Las actual~ colmt::.na:., forradas de meral. preparadas 
con bastidores en los que las abejas tiende.n sus panales, 
fác ilmeme desplazarles para la t!xtracci6n de la mid y 
para los tratarnjentos antiparasitarios, no fueron nonnales 
hace tiempo. Las colmenas eran vasos de abeja:.. art~nía 
rústica de fabricación personal. poco esrnndari:ada. 
Mimbres o cañas, un id~ en un sistema de entramado con 
barro y estiércol. cobiJamn a las industriosas abejas, que 
daban miel para sanar y enJul:.\lr, miel lavada para mosti
llos y golosinas de fortuna)' cera, para el1ume, la ilumi
nación, preferentemente litúrgica, y el emplaqo medici
nal Puede ser rurioso recordar cómo eran los viejos apia
rios 'i cómo se la:, ingcniaban nuestros antt!pasada:. para 
recoger lo:; proJuctO::; de las. abeja~, frecuentemente en 
una economía m:i~ de ~ub:,istenda que de intercambio, 

Las primi t ivas colmenas se hacían aprovechando 
oquedades de árbole:., haciendo un refu!!;io con carre:a de 
amoles. o unienJo cablas o confeccionando un cesrillo o 
haciendo un cmramaclo de \<lras o caña.~ v manero de rie-

• 
ITa. Hay noricin de q ue los antigtKJS (.>gipci~ aprm'echa
han la n."'gularidad de tales vasijas pard apilar las colmenas 
así fonnadas, haciendo auréntic:as b<l.tNías que se enla:;i
ban. dándoles forrale:a, mediante cuerdas o mimbres tn.'n
:adoso El antecedente de nuestrdS viejas construcci()n\!., 
apianas es. pues. bien remmo. 

En lomas de pendiente vari.able, al a"rigo de nu~rro 
implacable cier:o, ruede al:arse una pared d~ tapial, bien 
reforcaJa (figura 1) que atojará en su ~(.-no una batería 
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sim ilar a la de los anuguos el!ipcios, pero más estahle y 
pe.nnanente. Para que las aheJaI> rrospcren, ~rá preciso 
proteger las colmenas, embutii!-nJolas en su:; huecos y 
rechándDlas, al tiempo que se alejarán de las humedade~ 
del ~ue1o. La sutil línea de vuelo Jc entrada y salida de hL~ 
ahejas deberá ser preser .. ada medi,tntc un muro que ase
gure delante de las piquera:. Je salida, suficiente espacio 
pam evitar molestias; un:t r6ta de despegue y aterri:ajc 
adecuada el las trabajadora .. , El esquema de los aOe,arc::; 
rústicos, está ru;í perfecramenté definido. 

Los materiales emplead{)~ no eran muy diferentes de 
los que se gasr.ahan en el r~to de las construccione:. rum
Ie:. de hace uno o Jos siglos: capial, con más (l lUenos 
camo, refor:aJo en ,x:asionD. cun conrrafuenes y pilare.~ 
de cal y canto y cun C3SCOlCS de ensamblaje de teja COCI~ 
da; adobe, dé fabricación artesanal familiar. con que 
levantar r:treJe~ del casetón de protección u muros de 
terreno frontal r<;;:;;crvado¡ cal. arena, viga:; de chopo o 
pino y teja árabe, de factura artesanal. 

La 6..tructura fundamental del apiano era el muro ..k lO'
V3!'Có. (fh.'ura 2). Sl$ dimensiones estaban referidas siempre 
al tarnano habirual del \'&(). de fonna hgernmente tronco
cónica, decantado con la experiencia de ~igl()~. Que los 

_ .... ~ .. , ... ~_. . ....... 
."-'u:v,··,, ... ·,· ' <""::',, . '~':""".' ' il'\-Teal\~atuTal 

vasos de abejas tengan lUla longltuJ media de un metro y 
una anchura de un palmo y mookl. aproxima, lamente, no es 
frum del a:ar. la <}tj;!ma obse"'''3ción, la lema cxperimenra
ción de nuestr~ antepas.:~dos. acabó sentando estas medidas 
sobre la hase de la experiencia, probablemente como las 
idóneas tamo para el albergue de h-; abejas como para la 
fOCil ~'tr3cc.ión dd. corro;pondientc [dao de miel y cera 

o 

que recnmenJaban clasicos romu 
el medkval Abú Zacaría, 

siguiendo cnterios ya esr.ahleci
dCb en el clasicismo romano, 

here .. lero a Sil \'e:: de trnd,-. . 
CLOnes gnegas y egeas. 

El \<lSQ de abejas ~ el cenero de la cña de las abeJas 
(ft.gUrd 3). &.hre ¿I gira el esquem... de la con.,"'tJUCción del 
apiario r el óprimo aprovechamiemo de su~ frutos.. Se acon
:ejaro (Alon.. .... , de He~ra, por ejemplo. en d siglo XVII) 
hacer Ja:; \'<bOl; de Il'l:'H:erial ligero; pensemos en la diflculrnJ 
que enu<Diaria montar una baterí.. dI.! vasos de cerámica. al 
estilo egipcio, dcntm de un muro de rrotección, El muro 
aporTa la solde:: de la:, primitivas \-asijas y. a cambio, c!:stas iOc: 

hacen manejabb " ligerds. Acon:oejan los clásicos (Ahu 
Zacaría, HL~ra) enlucir el entramado, que puede ser dio! 
mim"rc (fácil de obtener en las orillas Jel río) o de cana 
(que se enCUentra en rualquier parte en nuestra tierra) con 
illU me::da de tierra, a ser jXl:>;J:.le roja. \' estlérrol Je vacu~ 
no. "m~jor s.i e:. de Y<lCa recién pariJa". Dicen que así la 
me::c1a es más dúctil al revoco y no ctia gusanos. Los vasos 
q~ hemos yi.:,to, realmente son de color rOJi:o intenso, sm 

duda ateruflendo a secular rradición; la arcLIJa (bufO) podría 
ser más plástica ,. también fácil de obtener. peto no se 
empIcaba Lo:, das extremos del "aso se cubrían con rapa.~ de 
c.esrería, también enlucidas Jel mortero de tierra }' es¡;j~rcol, 
)' apoyadrb en unas cañir.as O palos finos qut! atravesaban la 
sección del vaso, se ajustab...n, cerrando los horde$ con mor
tcro. De este modo em muy f.kil retirar la tapa pard recoger 
desde l:t hase menor del tronco de cono que hace el \~aso. el 
tercio de miel r cera que se c~ideraba rributo JU~to de: las 
abejas en épx:a de producción. La miel ~ :-erarab de la 
cera trinlranclo los pafi<,lcs y Jejando decant.ar, a \'eces tras 

paso por agua caliente; el centrifu~dd(J actual o la asriración 
no eran adecuados a la conformación irregul..1.r de los pana
les, que se aJherían de fonna radial a las paredes del vaso. 

y con tod() c:.to, reserva dt: calorías para los fríos, pan-y
tmel para los chicos, dulce casero para los turrone de mi
ción árah.::, ponche p:lr.~ los catarros, mostillo ¡:>ara las fies
[3.:", cera para el solado. emplast~ 
par.!. d panadi:,o, c~Ilas para los 
difuntos. .. ¡OJámos viejos ua
lYdjOS! 

ABt. ZA('AIÚA IAHlA; Ubro de a.,,<>ria¡jtwa. r:.bJnJ, 
Mini~tcrio de Agricultur.t, 19b8. voL 2. rr. 71 ¡-no. 
Ai.('lNSO DE H ERRf1V\; Agricu1cura groeraL ~1adriJ. 
~hnlqcrio de A!,'nOJIrurn. 1981, pp. 323-3.;2, 
HI~1Qfla de la apiroltuTa m el mundo. 
httrr://Y.'ww. tiatrini.com.mx/arimun.htm (2000). 


